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A. OBJETIVOS GENERALES 

El estudio que se presenta en las páginas sucesivas, for 

ma parte de una linea de investigación sobre el habla culta 

de la ciudad de Guadalajara. La idea surgió de la necesidad 

de poseer un mejor conocimiento acerca de la situación actual 

que presenta el habla de esta importante zona lingUfstica del 

occidente de México. 

En apoyo a la idea expuesta, hacemos propio el juicio 

que sobre el particular emite el Dr. Robert A. Hal 1 Jr., quien 

dice a la letra: 

Tomamos por concedida la lengua que hablamos 
pero un momento de reflexión serla suficien
te para hacernos ver que necesitamos disponer 
de un conocimiento más exacto y más moderno 
de el 1a. 1 

Preocupados ante esta verdad, emprendimos un análisis m~ 

desto, aunque avalado por una estricta metodolog!a cientlfica, 

alrededor de diferentes tópicos lingU!sticos relativos a nue1 

tro medio circundante, el más próximo y a la fecha tan lamen

tablemente desatendido. 

La linea de investigación desarrolla aspectos morfológi

cos, sint&cticos y semánticos. Cada uno de ellos será objeto 

de una tesis particular. La presente versa sobre DIEZ CASOS 

DE VERBOS IRREGULARES POR DIPTONGACION Y PRETERITO FUERTE EN 

EL HABLA CULTA DE GUADALAJARA. Pretende con ello contribuir 

en lo posible: 

PRIMERO: Al mapa lingU!stico de la América hispanohablante, 
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al desarrollar los puntos: 2.1.5.1.2.2.J y 2.1.5.1.2.2.4 del 

Cuestio1~..!.J...Q_y~__i:_~E;_~~-º---Coordina_~.~_?_ll_9._i::.!~~-.-~~-

tica Culta d_~J.-ª2.._]_IJ__~_0_EE.J_Q_GJJ~J?~~o-~~1~~~ 

la Penín2_ll_l~.!:_i~. (P.I.L.E.J.) 

SEGUNDO: A facilitar la labor pedagógica de los maestros de 

lengua y literatura esrañolas de Guadalajara, dotándolos de 

una información ver~dica sobre el uso que hacen los hablantes 

tapatíos ante los verbos irregulares por diptongación y preti 

r1 tos fuertes. 

B. OBJETIVOS PARTICULARES 

Se inicia este apartado refiriendo las palabras del Mae_!. 

tro Francisco Gaona. La cita constituye imprescindible premi

sa en apoyo de los objetivos particulares que se persiguen: 

Se habla con demasiada insistencia de correc
to e incorrecto en el idio~a, pero en medio de 
la desorientación que existe, la verdad es que 
desconocemos cuál es la norma del español en 
uso ... Esto pone en re'l ieve la necesidad de in
vestigar nuestro idioma a fin de conocer la nor
ma de cada país aue debe servir de base a la en
señanza y de útil orientación a la comunicación 
oral y escrita.' 

El desconocimiento de la lengua viva quizá se origina en 

el divorcio, a veces inevitable, entre preceptivas gramatica

les y uso cotidiano. La afirmación anterior no es personal, 

se viene escuchando desde el siglo XIX. Andrés Bello fué qui

zá el primero de los americanos en advertirlo y a partir de 

entonces se ha vuelto lugar comOn. 

El carácter excesivamente tradicionalista de algunas gr! 



máticas, motiva constantes dudas en los hablantes, por tanto, 

es necesario tratar algunos criterios académicos con la debi

da mesura para evitar caer en el 1 ibertinaje, también dañino 

a 1 a 1 engua. 

As!, de nuevo propone Gaona: 

Vo sugiero una cuidadosa lectura de algunos 
textos de gramática, confrontando su conte
nido con la realidad actual del idioma en 
uso en nuestros paises y aun en España.' 

Se procedió precisamente a real izar lo propuesto por el 

profesor Gaona· se revisaron los manuales pertinentes, mismos 

que reflejan las visiones tanto diacrónica co•o sincrónica 

del problema, aunque se insiste que el presente es un estu

dio circunscrito exclusivamente en el ámbito sincrónico. 

En el capitulo de metodología, segundo en orden de pre

sentación, se detallan con mayor exhaustividad las fuentes 

tanto bibliográficas como de campo que se emplearon en la r~ 

alizaci6n de este estudio. Por el mo'"°"~ . baste señalar que 

se han confrontado las dos visiones: gramatical y la del 

habla, pretendiéndose como metas pan ... lares: 

PRIMERO: Describir el estado actual <'el habla estándar de Gu!!_ 

dalajara ante la diptongación de -e- y -o- con base en la 

muestra reflejada por los verbos: queb1ta1t, 60-'tza..1¡, conceJL,fa,'J., 

eng1to6aJ¡ y cocelt. (EngJ¡o6alt y 601tza~ aparecen enlistados en 

el Cuestionario.) 

SEGUNDO: Mostrar el estado presente de la lengua culta de Gu!!_ 
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dalajara ante los pret~ritos fuet·tes. Se emplean a manera de 

muestra los verbos: tn.adu.cOt, 1te1luc{.1t, c.onduc.i!t., -del grupo 

de -ducir-, >ati.;!ace., y matde.ci~. (Todos el los su9eridos por 

el CuestionartQ, a excepción de !iatü¡)ac.e,'L). 

TERCERO: Exponer los resultados de la investigación de manera 

cienttfica auxiliados por la estadística matemática y el pro

ceso computarizado de datos, hecho que refleja la útil inter

disciplinareidad de la ciencia. 

CUARTO: Formular conclusiones y recomendaciones fundamentadas 

en la confrontación entre criterio gramatical y uso en el ha

bla de los verbos irregulares objeto de estudio. 

De ninguna manera se pretende incurrir en discusiones 

acerca del criterio de ,1correcci6n 11 o ''incorrecci6n 11 lingUis

tica. En todo caso, siendo quizá ambicioso, pronosticar cuál 

es la tendencia de la lengua frente a los fenómenos de dipton 

gación y pretéritos fuertes, con base en los resultados arro

jados por la investigación de campo realizada en el habla cu! 

ta de Gua.dalajara. 

C. DEF!N!C!ON DE TERMINOS CLAVE 

Uno de los problemas que se enfrentaron durante la real! 

zación del trabajo fué el de la terminología, debido a las m!'. 

chas acepciones que posee cada término según los diferentes 

criterios de cada gramático o lingllista. A este respecto se 

han repetido o i11terprctado 1.n~ ~erie de conceptos cuyo sent! 
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do !'.-~ el contexto de este estudio es útil aclarar: 

Criterio de corrección lingUlstica: todas las modalidades de 

una misma lengua son correctas er, relación con el ambiente 

glótico dentro del cual se encuentran inmersas, habla rural, 

habla culta, habla popular, etc." 

friterio de incorrección lingUfstica: consiste en apartarse 

de las normas convencionalmente aceptadas dentro de un mismo 

ambiente o comunidad glótica. 5 

Dialecto: realización de una misma lengua dentro de una com~ 

n~dad lingUlstica. El dialecto supone la plena inteligibili

dad entre los individuos de un grupo social, sea cual fuera 

su extensión de ésta. De no darse esta caracterlstica se es

t6 ante otro dialecto.' 

Habla culta o habla estándar: lenguaje en uso, propio de las 

actividades diarias, empleado por gente universitaria y no 

universitaria: comerciantes, deportistas, empresarios, amas 

de casa, servidores públ'icos, etc., ,;rnpre y cuando hayan 

conclufdo como mfnimo estudios de SeLu11daria o preparatoria, 7 

Norma: criterio de uso 1 ingUlstico estándar para un determin! 

do ambiente glótico: culto, popular, rural, etc. No es válido 

metodológicamente comparar dos normas lingUlsticas distintas 

con el propósito de obtener conclusiones universales sobre el 

habla de una misma zona dialectal.' 

Raiz o morfema lexemático: conjunto de formas que permanecen 

invariables al conjugarse un verbo regular. Ejemplo: f_~- ·en 
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cant/ar, tem- en tem/er, .112.!.!- en part/ir.' 

Para el análisis e interpretación de los datos se sigue 

el esquema propuesto por José Manuel Blecua y Juan Alclna 

Franch, al igual que para ellos, significará:" 

Conjugación: conjunto o serie ordenada de todas las formas con 

que se presenta un verbo, tomadas en sentido vertical forman 

un paradigma. 

Forma verbal: cada una de las realizaciones de un mismo verbo. 

!:!orfema auxll iar: forma que varía dentro de un mismo verbo, 

proporciona nociones no muy claras de delimitar o segmentar, 

tales como las categorlas de tiempo, modo y aspecto. 

Morfema concordante: categorías gramaticales variables de per 

sana y número dentro de una forma verbal. La persona alude al 

sujeto como Indicador de cada uno de los tres campos referen

cia les, primera, segunda y tercera. El número opone formas sin 

guiares y plurales. 

Vocal temática: vocal que indica la conjugación a la cual per 

tenece un verbo, -a- para la primera conjugación, -e- para la 

segunda, -1- para la tercera. 

Por lo anteriormente expuesto, se presupone, al igual que 

lo hacen los gramáticos Alcina y Blecua, que cada forma verbal 

regular mantiene inalterable el morfema lexemático y modifica 

los morfemas restantes según una serie finita de posibilida

des: vocal temática, morfema auxiliar, morfema concordante." 
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D. INFORMACION PREVIA GENERAL 

El proceso de trabajo que configura esta tesis se divi

dió en dos fases: iP, -stigación bibliográfica y estudio de 

campo. 

La investigación bibliográfica se realizó toda vez que 

se leyeron y revisaron las fuentes teóricas disponibles: artl 

culos, ensayos, informes, manuales de gramática, lingUfstica 

y dialectología. Estos aparecen detallados con la debida pre

cisión al final del informe en la bibliografía general. 

E. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se desea puntual Izar en el hecho·tle que el presente es un 

análisis meramente descriptivo y sincrónico. Su objetivo es 

exponer el uso actual de los hablantes tapatíos frente a las 

irregularidades por diptoílgación de -e- y -o-, así como los 

pretéritos fuertes. Ambos temas propuestos por el Cuestionario 

Jlil~Estudi~~nado de la Norma LingUfstica Culta ... 

de donde se infiere su imoortancia. 

La tesis se circunscribe al dominio morfológico y se li

mita al hebla culta o estándar de Guadalajara. Se anal iza por 

tanto el lenguaje usado en situaciones informales por la gen

te comün y ordinaria, es decir, la lengua cotidiana, que es 

la que mejor refleja el estado de un idioma. 

La población estudiada se clasificó en tres generaciones 

de informantes. Además se tomaron en cuenta las variables de 
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sexo y escolaridad. Todos los e11trevistados nacie1·on en Guad! 

lajara y no han radicado fuera del pa!s por un lapso mayor de 

tres años. 

Para el análisis e interpretación de datos. se empleó C.Q. 

mo instrümento de medición, una misma entrevista estructurada 

para tudas los encuestados. La decisión anterior se tomó ante 

la necesidad de contar con una muestra nl1111érica significativa 

y viable de ser procesada por el método estadístico matemáti

co. 

Lo ideal consistiría en obtener la información de campo 

proveniente de entrevistas libres, más espontáneas y represe~ 

tativas. Lo anterior es imposible dado que la naturaleza del 

tema no se prestó, de momento, para efectuar el trabajo de ei 

ta manera. La razón obedece a que no se contó con un corpus 

de trabajo suficiente para formular conclusiones cuantitativ~ 

mente válidas. 

Como sucede invariablemente, esta tesis estuvo limitada 

a un per1odo de tiempo razonable dentro del cual debería con

cluirse. Ha quedado la inquietud de complementar el estudio 

en un futuro, añadiéndole los resultados arrojados por entre

vistas 1 ibres. 

F. NATURALEZA Y ORDEN DE PRESENTAC!ON. 

·A continuación se e~pone11 sucintamente los propósitos de 

cada uno de los apartados oue conforman la tesis. 
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INTROOUCCION 

La introducción persigue delinear grosso modo la importa~ 

cia y naturaleza del tema que se sustenta. Plantea al mismo 

tiempo los objetivos generales y particulares del análisis. 

Proporciona al lector cierta informaci6n previa, necesaria P! 

ra entablar un primer contacto con el estudio y sus limitaciQ 

nes. 

CAPITULO !: MARCO TEOR!CO 

El marco teórico constituye fundamento imprescindible p~ 

ra m~s tarde ,ustificar las hipótesis de trabajo. En este ca

pitulo se revisa, jerarquiza y expone la información disponi

ble sobre la irregularidad verbal por diptongación y pret~ri

tos fuertes. El asunto se aborda desde el punto de vista his

tórico-diacrónico, presente-sincrónico y dialectal-sincrónico. 

Se pretende con ello categorizar el tema dentro de un marco 

de referencia conceptual y conocer los antecedentes dialecta

les sobre el tópico. 

CAPITULO 11: METOOOLOGlA Y PROCEO!Mi JS 

En este capítulo se plantean la< dos hipótesis de traba

jo que se sustentan en esta tesis as! como sus alternativas. 

Se discute la metodología teórica y la de trabajo de campo 

que se empleó para efectuar este estudio. Se dan a conocer en 

detalle las fuentes de obtención de datos y los procedimien

tos y criterios elegidos para el análisis e interpretación de 

los materiales. 
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CAPITULO 111: ANALISIS E INTERPRETACION OE DATOS 

Se estudia aqul la naturaleza de la irregularidad verbal 

por diptongación y µretéritos fuertes desde el punto de vista 

preceptivo gramatical y se confronta con la situación real del 

problema en el habla culta de Guadalajara segQn los resultados 

estadfsticos obtenidos en el muestreo. Se acumulan pruebas con 

el propósito de corroborar o en su defecto rechazar las hipó

tesis de trabajo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se exponen los resultados de la investigación de campo y 

se formulan recomendacio~es fundamentadas en las observacio

nes particulares derivadas de la confrontación entre criterio 

gramatical y uso en el habla culta de los verbos objeto de ei 

tud i o. 

• J. 
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NOTAS 

1Citado por Francisco Gaona, Actas del Tercer Congreso Inter

nacional de Hispanistas celebrado en México, O.F. del 26 al 

31 de agosto de 1968. Sociedad Internacional de Hispanistas 

del Colegio de México, 1970, p. 379. 

2 Ibid, p. 380. 

'!bid, p. 381. 

'!bid, p. 383. 

'!bid, p. 384. 

'Manuel Alvar, Estructuralismo, Geografía LingUlstica y Oia

lectologla Actual. Madrid, Gredas, 1969, p. 24. 

7 Gaona, Op.Cit., pp. 385-336, 

'!bid, p. 380. 

' Real Academia Espaftola de la Lengua, Esbozo de una Nueva Gra-

m&tica de la Lengua Espaftola., Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 

249. 

~Cfr. Juan Alcina Franch y José Manuel 8lecua, GramStica Espa

~. Barcelona, Ariel, 1980, Za. edic., pp, 729-813. 

11 lbid, pp. 734-735. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORJCO. 
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A. ASPECTOS H!STORICOS 

1. Generalidades sobre la conjugación l_atina_. 

C1 latín como lengua de flexión presenta dos paradigmas: 

el nominal o declinación y el verbal o conjugación.' 

Las conjugacio'1es latinas son cuatro y se caracterizan. por 

la terminación del infinitivo: primera, terminada en -<!Jtc, 

tema en a, (amd!Le ·• amar) t segunda f terminada en -i1t.e, tema 

en e larga (liabiJte + haber); tercera terminada en -"1!1r.e, tema 

en 't breve (1i.é9'tJte +regir); y cuarta terminada en -'Í\e tema 

en :Z, (aud1.Jte-> o!r). 

Las cuatro conjugaciones latinas quedaron reducidas en 

español a tres: primera en -aJt, segunda en -e4, y tercera en 

La primera conjugación latina -<flr.e fué la más rica en la 

lengua clásica y continúa siéndolo en castellano. Debido a la 

robustez de su vocal temática i, permaneci6 casi Integra al 

pHar del latln al espaftol y frecuentemente se vi6 enriqueci

da por verbos ajenos a ella. (Ver esquema resumen al final de 

es te 1 ne ho) • 

La priser1 conju91cl6n "fecund1 por excelenc11•, 1 decfr 

del m1estro Menf~dez Pid1l,' fue 11 m•s ld6ne1 p1r1 11 h1bil! 

t1cl6n de sust1ntfvos y adjetivos. Este proceso se efectuaba 

ya desde el lat!n clhfco, agregando al nombre inmediatamente 

la terminación de la flexión verbal como se observa en el si· 
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guiente ejemplo del filólogo': 

NOMBRE FLEXION NUEVO VERBO 

cofoll -a1;.e 

Es preciso puntualizar que la habilitación latina se hi

zo también en -i1<e y 'tH: <!tbu& ... ttbi:1te, 6UH .. 6.ld°i'1te; am

bos ejemplos los proporciona Menéndez Pidal'. Las lenguas ro-

manees admitieron en menor grado la derivación en -ere, pre

firieron la derivación en -are. Así nos dice el citado Menén 

dez Pidal, que en lugar de 6.ldi'ne, el latín vulgar dió 6.lMne 

·•fiar. El ejemplo refleja la preferencia de -a1<e sobre -e1<e. 

El español pues, concentra la actividad derivativa casi exclg 

slvamente en -ar. 

La segunda conjugacidn castellana desde el latln vulgar 

fusionó las conjugaciones latinas en -e.te y -lt1te. Ejemplos 

del primer caso que incluye Menéndez Pidal' son: .t.llni:1<e .. te

mer, ha.LifJt1~ + haber, rlolÍJt.e .... doler; del segundo, JtumpÍ'Jte.,.. 

romper, óa.c.~Jte. .... hacer, poni°Jtc .,. poner. 

5obre el particular, el citado Menéndez Pidal.' asevera 

que ya desde el latln vulgar algunos verbos vacilaba entre 

~·~·.'Le y -e'-'le: iJi.":¡_1te, óe-'Lv~,'tc, 6ut!.1lf1te, e~L'l.-c'.d~-te; son algunos 

de los que cita y concluye diciendo que la Península Ibérica 

desde un principio prefirió eAr. tónica sobre -e'.ne átona, con 

la excepci~n de Cataluña. 

La segunda conj•gación es la menos fecunda en castellano, 

no ha aceptado verbos en la medida que lo han hecho la terc! 
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ra y, sobre todo, verbos nuevos en la primera. llay muy pocos 

ejemplos de esta segunda conjugación; uno de ellos es tuh6ZILe, 

toser. El caso de 'toser' se encuentra documentado en las gr! 

máticas hist6ricas tanto de Garcia de Diego como de Menéndez 

Pida l.' 

La formaci6n nueva en -elLe'. sólo se presenta con el su

fijo -~~ = -~. propio de los verbos incoativos y de gran 

vi tal id ad en romance. Este fenómeno se observó en el periodo 

de iniciación de la lengua; actualmente la segunda conjugación 

es completamente estéril. 

La tercera conjugación castellana ha recibido los verbos 

latinos en -Z1<e: hentZILe ~ sentir. Es la segunda en riqueza 

después de la primera; se distingue por llevar yod en la pri

mera persona de singular del presente de indicativo. Atrajo 

los verbos en -elLe que tenlan esa misma yod. Menéndez Pida1 1º 
cita como ejemplo de este caso: 6uge1<e ~ 6ugZH ~ huir. En E~ 

paña se le añadieron algunos verbos como dÍoe'1<e 

se estudia en esta tesis. 

decir, que 

En síntesis, las cuatro conjugaciones latinas se reduje

ron en castellano a tres. De ellas, la primera es la más fe

cunda y receptiva de nuevos verbos. La segunda es producto de 

la fusión de la segunda y tercera latinas. La tercera sigue a 

la primera en fecundidad. 
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REDUCCION DEL PARADIGMA VE~BAL LATINO EN ESPA~OL 

-are ·• -ar 

RECIBE: Verbos germánicos en -~. -~. -.e.!!; ejemplo: 

windam = guindar, raubon robar, trotten = trotar. 

11 conjugación. Torrire torrar. 

111 conjugación. Fid~re fiar. 

IV conjugación. Molllre mojar. 

-ere, -fre -+ -er 

RECIBE: sólo sufijo -~e.= -ecer; ejemplo: oscurecer. 

IV conjugación. TussTre = toser. 

-Tre ~ -ir 

RECIBE: verbos germánicos en~. ejemplo: warjam = gua-

ri r. 

JI conjugación. Fugere =huir. 

lll conjugación. Lüc'é're = lucir. 
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2. ~oncepto de verbo: forma regular e irregular. 

ta palabra ve~bo proviene del latln vc•burn. Joan Coromi

nas11 la registra en el Diccionario Critico Etimológico con dos 

acepciones: la primer:a, 'palabra', que aparece en castellano 

ya desde el siglo XIII con Berceo; la segunda, parte de la 

oración. 

Como parte de la oración es nombre por excelencia debido 

que contiene en si mismo, en sus formas conjugadas, los dos 

elementos esenciales del discurso: el concepto sustantivo y 

el concepto predicativo. 

La supremacla del verbo frente al nombre se advierte de1 

de antiguo, asl lo refiere Nebrija en el siglo XV: 

E llamase verbo, que en castellano quiere 
dezir palabra, no porque las otras partes 
dela oraclon no sean palabras, mas por que 
las otras sin esta no hazen sentencia al~u
na, esta por escelencia llamose palabra. 2 

(sic). 

La gramática tradicional cifró su esfuerzo en captar el 

significado esencial del verbo y los alumnos aprendieron a r! 

citar la definición de verbo como la parte de la oración que 

expresa estado, acción o pasión de los seres, casi siempre con 

expresión de tiempo, número y persona. Bel lo tué el primero 

en destacar, en el siglo pasado, la importancia del comporta

miento sintáctico del verbo y apunta en su Gramática que el 

verbo es: 

Una clase de palabras que significan el atri
buto de la proposición, indicando juntamente 



la persona y número del sujeto, el tiempo y 
el modo del atr;buto. 11 
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Hoy en dia, los gra~áticos puntualizan tanto en el con-

cepto esencial como en el sintáctico del verbo. 

Un verbo es regular cuando al conjugarse conserva inva-

riable la raiz y forma todas las flexiones conforme a los pa-

radigmas: am•l'L, temc.,i y pa.'l.t.t:Jt. admitidos tradicionalmente cQ_ 

rno modelos para las tres conjugaciones castellanas. 

Los verbos irregulares se apartan de la regla, ya que 

frente a la mayor!~ que se apegan a los modelos para -ar, -er, 

-ir, los irregulares, al conjugarse, alteran la raíz, o las 

desinencias, o ambas simultáneamente. 

Por lo general, la irregularidad verbal se manifiesta en 

la ralz, salvo en casos excepcionales corno el de los pretéri

tos fuertes, que se ven afectados en el morfema l~xernático, o 

en las flexiones, o en ambos a la vez. 

No deben considerarse corno verbos irregulares aquel los 

que rnodif ican la ortografla para mantener el mismo valor fo-

nético como : saco~ sa~ué, trazo-• tracé, delinco~ delinquí. 

Esto lo dice Bello; el venezolano aquí también manifiesta su 

acertado criterio y recomienda a los niños y maestros de Amé-

rica que: 

Para califica1· a un verbo de 1·egular o irre
gular no debe atenderse a las letras con que 
se escribe sino a los sonidos con que se pro
nuncia. Como conjugr1mos con el oído, no con 
la vista, no hily ninfluna irregularidad en lus 
variaciones de las letras que son necesarias 
para que no se alt·'r·:n los son;dos. 1

" 
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La gramática histórica ha demostrado que en su conjunto, 

las irregularidades verbales afectan al sistema entero de la 

lengua y se gestan en la evolución morfológica de los vocablos. 

De ahí que gran parte de dichas irregularidades sean de origen 

etimológico, aunque algunas se explican por analogía; ambos 

casos se detallan a continuación. 

3. Irregularidad por diptongación. 

Los verbos de las tres conjugaciones que diptongan la v~ 

ca 1 del radical como guebrar ~ quiebro, ~ ~ fuerzo, te

nfan f u f abiertas en romance porque procedían de t y i bre

ves tónicas del latín culto. En esta tesis se analizan cinco 

formas irregulares por diptongación en el habla culta de Gua-

dalajara: quie.bJto, conc.le.n.to, cuezo, Quc.1tzo y en911.ue..&o. 

Esta irregularidad se presenta en las nueve formas fuer

tes: .)'.Q_, tú, fil.. ellos, del presente de indicativo y subjun· 

tivo y tú de imper•tivo. 

Dice Menéndez Pidal 15 que cuando el acento de intensidad 

recae en. las personas fuertes cuya vocal temática es: a, e, 

't, -t, O, ft, U no ocurre ningún cambio significativo en cuan-

to al timbre vocálico, debido a que las vocales en referencia 

tienen el mismo sonido cuando están acentuadas, (ra~t790, ca&

Ugo), que cuando son protónicas (ca.&.t::lgmnu~, ca&Ugam11&}. Los 

ejemplos son de 1 maestro. 

Más adelante, Menéndez Pida]"' abunda en el tema y dice 

que en lerigua latina cuando el verbo presenta f y i breves 
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tónicas en el tema, se diptonga en ·Ü· o -ue-, en las nueve 

formas fuertes como se observa en el siguiente ejemplo que 

proporciona el filólogo en lengua latino ¡ al que se le añade 

la correspondencia en castellano, con objeto de clarificar aún 

más el f en6meno: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

ten.to .. tiento 

t'tn.ta~ -+ tientas 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

t'ir11tem .. ti ente 

t~nte~ .. tientes 

IMPERATIVO 

t't11ta .. tienta 

t'én.tat .. tienta 

ántant .. tientan 

á:n.tet .. ti ente 

.t'in.tent .. ti en ten 

Nótese c5mo 'en las personas débiles no aparecerá la diptonga

ción y se conservará el sonido -e- y -o-, debido al desplaza

miento del acento de intensidad hacia la desinencia: 

PRESENTE DE INDICATIVO* 

' ten.tamu~ .. tent!mos te11.ta.tl~ .. tent!i s 

PRESENTE OE SUBJUNTIVO 

te.n.fe:intt.6 .,. tent.~~mos 

IMPERATIVO 

te11 tate .. ten t!d 

•se acentúan ortogr4ficamente todas las fonnas. 
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FORMAS NO PERSONALES 

.tentAfitcm ... tent!nte .tcnt'ilttturi ~ tent!ndo 

En cuanto a su origen, el fenómeno de diptongación se dJ!. 

cumenta en el nombre desde el siglo X, cuando se estableció la 

corte vis!gotica en Toledo y la actividad lingU!stica y cult~ 

ral de la Penlnsula se efectuó en la región central de España. 

Dice Rafael lapesa 17 que aquí debió surgir la diptongación de 
¿ ~ 
e y a breves tónicas. Al recibir el acento de intensidad se 

bimatizaron, cerr~ndose en su momento inicial y sonaron: ~· 

~; g, 9, y al extremarse la disimilación nacieron los dipton-. . 
gas: .le, . .:a para e; y uo, ue para o. Castilla, ya desde el s.!_ 

glo X, e'n la época de Fern&n González, documenta: ~. ~

g, a decir de lapesa en su ,Historia de la Lengua Española. 

Existen casos, aunque no muy numerosos, en que por analo

gía se diptongó e larga latina, como pf1140= pienso. De aquí 

que se justifique la preferencia de la lengua antigua por la 

forma no diptongada pcnao, segan el profesor Garcla de Diego.~ 

El Manual de Gramática Histórica de Vicente Garc!a de 

Diego" dice al mismo tiempo que antiguamente era normal la 

falta de diptongación en los verbos cultos con e larga y la 

lengua moderna as! los conserva, en contraste con las formas 

populares equivalentes que sí diptongan por analogia; obsér

vense lo~ siguientes pares con los que el maestro visualiza 

el caso: E!_il_g!'J!.2/.ti~.!!2.!!• ~tentQ/!iento, !!f!!l!!!!/~gf.!~2.Q. 
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La confusión que ha suscitJdo 12 diptongación analógica 

con la etimológica, ha provor.ado algunas alternancias entre 

los hablantes modernos como lo reflejan los ejemplos siguien

tes también de García de Oiego:~c·~~!:_e_~!~/~~.Pªr~~~5~.' ~'!.~ 

~r:_!.2/c_Q!!_~ i er !_O_, a_.,, ~n s_~/~-~~~-·!_o_) i~j~~~l:_E_/~_EE!_~~-~-· 'A ven to 
1 

y 

'apreto' son hoy de uso rural en América. 

En algunos caoos, para justificar la diptongación, dice 

Garc!a de Oiego" que se ha creado una doble etimología, como 

en te.11.11.a.Jz: atierro, igual a ,tirar a tierra'; a.tcn?to, igual a 

'causar miedo'. 

Sobre el particular, Menéndez Pida1 22 asevera que el pue

blo llano hace extensivo el diptongo con gran libertad e in

cluso por analogía voces como mcJziendalC, e.mpue1t.c~vc., de forma

ción posterior a amuebta1< y de•ltue•a1<. Las formas sin dipton

go: amobla• y de•o•a• van cayendo en desuso a decir de Menén

dez Pidal. Lo que prueba una vez m;!s que la lengua no ha tom2_ 

do una decisión definitiva frente al fenómeno de la diptonga· 

ci6n. 

Por influencia del nombre, concluye el maestro Pidal" se 

propagó el diptongo a toda la conjugación: d¡ezmo ~ d;ezma~, 

dle~t.iici ~ adi.eJtJtit'1, vi.eje• • avie.ja11; palabras que coexisten 

con dezma~. adeHl<a~ y ave,ian. Estas alternancias, ejempl ifi

can, por una parte, la tendencia uniformadora de la lengua, 

por otra. el habla aún no ha dado una solución def if"1 l¡va a 

la duda. 
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El desconcierto de la lengua moderna frente a la dipton

gación de i tónica, se advierte asimismo en casos en los que 

el latín clásico, ofrecía el diptongo etimológico y hoy se ha 

deformado, suprimiéndose el diptongo. Asi lo plantea de nuevo 

Garc1a de Diego=·\ en: vÍ'to ·~ viedo 1 hoy vedo; t'impe1to .... tiem

plo, hoy te.mpl_<?.; e"ico ~ aniego, hoy anego. Aniego, actualmen 

te es de uso ordinario en Andalucía y América. 

En las mismas circunstancias y formas en que los verbos 

en i' breve tónica pasaron a ~ abierta y de ahi diptongaron 

en te., han diptongado en ue los de~ abierta: cocelt # r.ue.c.e, 

del latfn c~qu'é'~e. Aparecen del mismo modo que en e larga, 

situaciones de~ larga donde se presenta inesperadamente la 

diptongaci6n como en .¿ro •cuelo, ejemplo que incluye Vicen

te Garc,a de Diego~ 

Se observan, al mismo tiempo, verbos cultos con r larga 

etimológica que no diptongan, mientras que sí lo hacen las 

formas populares equivalentes: jJl.fl...Q~_Q.Í.DY~Y.PJ _$QJ~..QLSJ1J1.r.P..o; 

ambos citados por Garcfa de Die~o.~ 

Aparecc1t situaciones de dable significación. segGn la 

doble forma, creada a partir .1r und f~lsa etimologia, t'~!tu: 

apuesto, 'hacer apuesta'; aposto, 'poner en acecho'. La re· 

ferencia procede ':ie lcr Q_ram~J_J~ii Hi2.l9_r.l__c_~ de Vicc:nte Garcla 

de Diego." 

Menéndflz Pidal;,1 dice sobre el mismo punto, ·-11Je r.n al9u· 

nus habilitaciones. por cierto no muy numerosas. de sustanti-
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vos y adjetivos cuya raíz es~ y l'1 se propaga la diptongación 

de las vocales en~ y'!!· respectivamente, hacia las nueve 

formas fuertes de presente e imperativo. Así, el adjetivo g-'L~6-

6U~ influye para que se diga e11~·rnc.!ia. 

En síntesis, la gramática histórica española documenta 

en dos de sus fuentes mis confiables como son Ramón Menéndez 

Pidal y Vicente García de Diego, el origen etimológico de la 

diptongación castel lana .le y u.e procedentes de 'ty'ÍJ breves tQ. 

nicas latinas. 

Sobre el particular, el problema estriba en que desde a~ 

tiguo se han registrado diversas alternativas ante el mismo 

fenómeno, mismas que a continuación se presentan sumariamen-

te: 

-Diptongación analógica de algunos verbos cdn i y o larga en 

en lexema: p~n6o 4 pienso, cOfo 4 cuelo. 

-Alternancia entre formas cultas que no diptongan la i y o 

etimológicas, frente a sus equivalentes populares que si dip

tongan por analogla: atento/~..!.Q. 

-Sorprendente falta de diptongación de V V e y o breves tónicas 

etimológicas: vitl' ... *viedo, hoy 1 vedo 1
• 

-Creación de una doble etimologla falso con el propósito de 

ju.stificar la diptongación: 'apuesto' y 'aposto', ''atierro' y 

'aterro'. 

-Propagación analóqica del diptongo con gran libertad: 'empuer 

ca', 'tueso'. 
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-Influencia analógica en habilitaciones de verbos procedentes 

de sustantivos y adjetivos con ~y -t breves etimológicas: 
.... 

9~u~~u6 -• engruesar. 

Lo anteriormente expuesto justifica realizar una investí 

gación de campo en el habla culta de Guadalajara con el prop§_ 

sito de detectar el estado actual del habla ante el fenómeno 

de diptongación de f y ~breves tónicas latinas. 

4. Pretéritos fuertes. 

Se consideran pretéritos fuertes los verbos cuyo acento 

de intensidad recae en el morfema lexemático: en la primera 

persona, ¡Q, y tercera persona, t} del singular: condúje 

y condújo, en contraste con la normalidad de los pretéritos 

que llevan el acento en la desinencia: ~. comió, cuando se 

trata de la primera y tercera personas en referencia. 

En este trabajo se analizan cinco formas de pretérito 

fuerte en el habla culta de la ciudad de Guadalajara: cond~jo, 

~ed~jo, t~ad~jo, maidljo, oati•6!zo. 

la denominación de pretéritos fuertes en castellano pro

cede de la lengua germana y es hasta cierto punto arbitraria. 

Se debe a don Ramón Menéndez Pidal, quien dice: 

Para abreviar, aplicando caprichosamente dos 
términos de la gramática alemana, llamaremos 
formas verbales FUERTES a las que tienen el 
acento en el tema (áma, dije) y DEBJLES a las 
que lo tienen en la terminación (amiimos, amába, 
decía)." 
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Este tipo de verbos sólo se pueden interpretar cabalmen

te realizando un estudio histórico a nivel etimológico y mor

fológico de cada case en particular. 

Es posible afirmar que los pretéritos fuertes son irreg~ 

lares aun dentro de las categorl•s ordinarias de irregulari

dad verbal. Presentan alteraciones vocálicas, consonánticas y 

mixtas. Estas pueden afectar tanto a la raíz como a la desi

nencia y muy frecuentemente a ambas simultáneamente. 

De lo anteriormente dicho se deriva, por una parte, la 

dificultad de categorizar los pretéritos fuertes de manera 

simplificada, por otra, obstaculiza su clasificación simple 

la circunstancia de que sus alteraciones se clarifican única

mente a través de una revisión minuciosa de la gramática his

tórica castellana. 

Se es tima, por otra parte, que es en los pretéritos fuer. 

tes en donde el habla evidencia con mayor claridad el fenóme

no de analogía"aunque sabido es que: 

La fuerza de la analogía es mucho más activa 
en la conjugación que en ninguna otra parte 
del dominio gramatical. 31 

En honor a los pretéritos fuertes debe aclararse que una 

vez integrados en grupos: perfectos terminados en u:C, htibuZ, 

.sñpuT; perfectos cuya desinencia dcaba en ~6-Z, düxl, d7xi; per_ 

fectos con inflexión vocálica procedente de yod: &cci; forman 

una categorla mucho más homogénea que la de los perfectos or

dinarios o débiles. 
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Al realizar una retrospección histórica" con el propósi

to de comprender la reducción del paradigma verbal latino co

rrespondiente al perfecto, se observará que en latfn culto la 

forma ordinaria para la primera conjugación -áJt~, fué -ti'v.i: 

PERFECTO CLASICO 

Singular: 

P 1ura1: 

am-av.t 
am-li'v.ü.t.i 
am-iv:l.t 

am-4V.lmu~ 

am-ilv.i6.t .. (~ 
am-avvr.unt 

La forma clásica -avi fué olvidada en el lat!n vulgar do!!_ 

de se contrajo en una sola silaba las dos que componian la pr! 

mitiva desinencia como se observa en el siguiente ejemplo: 

PERFECTO EN LATIN VULGAR 

Singular: 

Pl ura 1: 

am-4.t 
am-ti'6t.l 
am-tiut 

am-ii"muh 

am-0:.&t-i.,i. 

a111-d11.u11.t 

Los perfectos latinos clásicos en -Zvi, de la cuarta CO!). 

jugación, ten!an el siguiente paradigma en la lengua literaria: 

PERFECTO CLAS!CO LATINO 

Singular: paH-Iv< 

pa•t-7v.i6t< 
paH-7vit 



P 1ura1: )J•l.'l t- -¡=-\J fmrl ~ 

p:t -1 t - l V<.!. t «' ~ 

¡)1t'l(-{•J,1.':ru¡( 
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Los perfectos de la cuartd co11ju9ación pr~~c11tabar1 con

tracciones yd desde lo len9ua literaria debidü a que al 1ado 

de la formación -{·1.!{, existían dos más: y_g, -u, !L}, ·Ut. En 

éstas 1 los poclJs clásicos observaban la pri111erJ '.. co1110 breve: 

doJtmi.tt .. Sin embargo, en prosa, esta primera i persistía larga 

como antes de realizarse la contracción y se pronunciaba a11dL.f 

acentuando íl111(ii. 

El profesor Menéndez Pidal," incluye en su ~anual de Gra

mática Histórica los paradigmas del latín para el perfecto de 

indicativo. 

PERFECTO DE !NDICAl!VO PARA EL LATIN POPULAR CONJUGACIONES 

-ARE. -TRE 

CtUt.tá.( oanU do1tm'I.< do~ml 

e.ant'1~t.( eanta~ te don.1117.6t7. do~mü le 
•r.anta.6tc6 • dol!.mi.6 t, -.üti.. 
•c.t11ttr.~te,-elti., *do-'u11.ll tr.l 

- e lt • dl1+¡1)1(¡?.6 ti!. 

~.rntáut 1:a11 t.l> d 01t.111~ltl t. du flmi ú 

Ctllttñ:°mu..~ Cc1.11 tl11lh' ~ dot11117m~~ dl•'1111imoti 
•e.l1 HfCml'~ o dv1u111 e rnti~ *dit'tl'llÚ.'.1110& 

ca.utCi.titi.:;) C,(lll t11 !'i ( ('. ~ dt11t111l b !~~ dL' !¡lll i ~ t c..~ 
• l',l 11 t ,1 ~ te i ~ ,, rili 'lnL( 1 ~ t:{ ~ *du.1u11l~ te i~ 
'c.(111 re !l te<~ *cfo.'tmit>.!lú.'.b 

C.t1.1ttCl'tttttt t.'. ~l 11 t ,1 .1 ~· ll dc•fl.111u.'1u.11t dft'l.111.Íe.'Ll'll 
•c,1 Jt f (· 'tl'll " rlo •rn17 •uu¡ t ··da•u1:{·,)11.011 
1 

(' ,, )• t ¡) ~ (' 1! * iÍU.'ttll (¡l 'lC.H 
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Los cuadros sinópticos a11terior111ente incluidos sirven de 

pre1nisa para fundamentar la diferencia morfológica esencial. 

entre los perfectos débiles y los fuertes latinos. En todo 

perfecto-'~ deben distinguirse dos clases: la pri111era es aqué

lla que entre el tema y la desinencia tiene vocal! o .t~co

rrespondiente a los verbos -íl':e., -:t".11e; Pstos verbos, debido a 

que conservan la vocal derivativa ! o i, tienen acentuación 

débil en todas sus formas, es decir la cantidad silábica re

cae en la desinencia: am-li-v.l, am-á"-v.lmu~, ambas formas pert! 

necen a la lengua clásica. 

La segunda se puede observar en todas las conjugaciones 

latinas, aunque básicamente se presentó en los verbos -e~e y 
..f, 

-e~e. de la segunda y tercera conjugación. En ellos, pretéri-

tos fuertes, no hay vocal derivativa, y el perfecto se forma

ba en la lengua clásica con sólo l acompañada de reduplicación 

de la silaba radical o alargamiento de su vocal final de la 

rafz, o con las forml1s ttI, .6(, como en düx'Z, dix.I. Al presen-

tarse esta situación el acento de intensidad afectaba al radl 

cal latino tanto en la primera como en la tercera personas de 

singular y plural: éstos eran los perfectos fuertes. 

El latin, pues, tenía débiles sólo las ~egundas personas, 

1.Y, Y..Q_?_. Los romances hicieron débil también la primera persQ_ 

na de plural, 110.~ 1 dtx".<muL Para lil tercera pC'rsona del plu

ral que el latín registraba doble forr.ia: rl1XC'·'l11i:t, tÍl'<'1'ttrn.t. 

el rC1mance tomó la débil. De clhí que en rastellano quedaron 



ünicamente co1no formas fuertes la primera de singular y la 

tercera también de singular. 

31. 

La forma de ter era persona de sing,lar lleva -Q final 

analógica con la de las formas débiles: J[xll 4 dZx!,para ev! 

tar que la -~ etirno~ógica se confundiera con la desinencia 

de la primera persona de singular. Cabe aclarar que la única 

excepción es 6u~. 

La tendencia analógica y el carácter natural de la len

gua, tendiente a la simplificación, provocaron que la mayoría 

de los verbos clásicos latinos -•1t• rehicieran un perfecto d! 

bil análogo al de la cuarta conjugación -z.u. As! que el per

fecto fuerte pasó al espaiiol con gran merma. 

Los perfectos del yrupo -u:r, ordinarioG de los verbos 

-elte, se perdieron en gran cantidad: .tlmul, oalul; sin embar

go, dejaron alguna descendencia en castellano: habul ~ húbe, 

oapui ~ súpe. Los perfectos en lZ, también se perdieron en su 

mayorla, tanto derivados de la segunda conjugación latina, 

-e1t.e, .t;7'1.)i¡ como de la tercera ~'tte, p.td11xi, {lnx.i. fl.lgunos 

perfectos fuertes en.){, se sustituyeron por débiles como m:Z

!1 -1 mi~e 4 meti; \1!it * 47\o -~ rid. Se conservaron hasta hoy 

tres: t'l{i"xi ... t.~Jxr, dlx-i. ·· d7n~ .. cliixi > rlüxc•. = tráje1 dije, 

-dúje y sus compuestos con los prefijos a-, re-, con-: aduje, 

reduje y conduje. 

De los perfectos con inflexión vocálica, es decir, los 

que cierran la! en 1· por influjo de una yod, se salvaron 
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aun menos: lf."g.t, vC1tti, 6'lé'"g.i, 1J°"éd.i, ,/:[di, JtÜpe.; se perdieron. 

S61o persisten hasta el español moderno cuatro formas: ócc:Z, 

vc11Z, vidY, óÜl'. Particularmente se comentar.! el caso del prj_ 

mero por se origen de i satisfice', 1 satisfizo 1
, formas estu

diadas en esta tesis. (Satisfacer< 6a.t.ü•6•ceH). 

El resultado fonético de 6cc:Z es 6ice, el de 6cc<.t es 

6czo, aunque ya desde el siglo Xll por analogía con la cuarta 

conjugación y por la tendencia uniformadora de la lengua, se 

dijo: óüo, 6üiH; que rigen hoy para 'satisface'. 'satisfi

zo'. Cabe se~alar que esta forma analógica no se genHaliz6 

sino hasta bastante tarde, pues Nebrija aún usa en su gramátj_ 

ca la forma etimológica liee¡moh y sus análogos,· según dice 

acertadamente Ramón Menéndez Pidal. 35 

Como se dijo más arriba, el perfecto fuerte latino no s~ 

lo se presentó en las conjugaciones -e;ne, -f!(e, sino que se e.!! 

contraba en varios verbos -:Z.1te, como t.in4-i, veni y en algu

nos otros en ·dke, como 6kZeu¡ y ve.tui. 

Del gran repertorio de perfectos fuertes, sólo un reduc.!. 

do número ha pasado al castellano y afectan únicamente la pr.!_ 

mera y tercera persona de singular por medio de la acentua

ción que se registra en la ralz, en lugar de en la desinencia 

como en la normalidad de los pretéritos. 

La Academia proporciona el cuadro actual de pretéritos 

fuertes en español, ordenándolos conforme a la vocal de la 

ra 1 z. g 



CUADRO DE PRE TER !TOS FUERTES EN ESPAÑOL 

Con ~ 

Con .!. 

Con !!. 

.t1¡aj e, t'1.aj o 

dlje, d.i.jo 

h.i.c e, /1.i.zo 

qu.l.& e, quüo 

v.ine., v.lno 

anduve, anduvo 
conduje, condujo 

e.6.tuue, atuvo 

hube, hubo 

ptugo 
pude, pudo 

pu.JI!, pU40 

1Lepu4 e, 1tepU4 o 

4upe., ~upo 

tuve, .tuvo 

lde .t'1.a ell) 

lde dee.i.'1.1 
(.te hacelL) 

lde que'1.e'1. 1 
lde ven.l'1.) 

lde anda!L) 

lde conduc.i.'1.I 

lde eHalL) 

lde habe'1.) 

lde ptaceit) 

{de podelt) 

lde pone1tl 

lde 1tepone1tl 

lde 4abe1L 1 
lde .tenelt) 
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Por lo anteriormente dicho, se investig6 si en el habla 

culta de Guadalajara, los hablantes tienden a regularizar por 

analog!a, los pretéritos fuertes con el paradigma ordinario 

de los débiles, como consecuencia lógica de la ley del mlnimo 

esfuerzo y el carácter uniformador de la lengua. 

Se desea recalcar en una de las ideas planteadas al ini

cio de este punto: en ningün otro rango del dominio gramatical 

es tan firme la fuerza de la analogla corno en el verbo y mayor. 

mente aün en los pretéritos fuertes, que desde el ]atln vulgar 

tendieron a adoptar los paradigmas establecidos para los débi_ 

les. De ahí que muy probablemente al realizar la clasificación 

y análisis de las encuestas recabadas para este, estudio, los 
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hablantes, por lo menos una parte de ellos, tendieran a decir: 

*ma.fticctó o •m~t.t:d..lc.lá, •.\e.duc..i.6, •c.u11duc..l6, •¿¡a.t.l.66ac.l6 Y •t1t~ 

duci6. 

En resumen: 

a) Del extenso repertorio de perfectos fuertes latinos, sólo 

un reducido grupo ha pasado al español actual, debido a que 

la mayoría rehizo un pretérito débil análogo al de la cua~ 

ta conjugación latina. 

b) La acentuación latina fuerte que logró sobrevivir en roma] 

ce, se conservó con gran merma y únicamente en la primera 

y tercera personas de singular, en contraste con el lat!n 

clásico, donde contaba con gran arraigo y se hacia extensi 

va a todas las personas gramaticales, a excepción de las 

segundas de singular y plural. 

c) En general, los perfectos fuertes castellanos han adoptado 

-o final para la tercera persona de singular, creada anal§. 

gicamente por las formas débiles y con el propósito de evi 

tar confusión con la primera persona. Excepción única es 

6u€. 

d) Las irregularidades que se presentan en los pretéritos 

fuertes se apartan del inventario general de irregularida

des verbales, debido a que presentan alteraciones vocáli

cas, consonánticas y mixtas que atañen a la ralz, a la de

sinencia y muy frecuentemente a ambas simultáneamente. 
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e) Este tipo de irregularidad únicamente es comprensible a 

través de una revisión histórica que agrupa los verbos de 

esta clase en categorlas: u{, 6~, con inflexión vocálica; 

mismas que se comportan mucho más homogéneamente que los 

pretéritos ordinarios. 

f) Posiblemente, el habla culta de Guadalajara tienda a uni

formar el paradigma de· los perfectos fuertes con el de los 

débiles, debido a que el carácter analógico de la lengua 

se manifiesta en el verbo con mayor obviedad que en cual

quier otra clase de palabras.n 

B. ES TAOO ACTUAL OE LA CONJUGAC ION IRREGULAR CASTELLANA 

l. Criterio de clasificación. 

Con el propósito de exponer la situación y criterio de 

clasificación que rige actualmente para la conjugación irre

gular castellana, se parafraseará lo que sobre el particular 

er.pone 1 a Academia:" 

Las irregularidades verbales que aparecen en castellano, 

generalmente modifican a la ralz verbal. Oe ahl que únicamen

te en casos muy especificas se verá afectada por una irregul! 

ridad la desinencia, tal es el caso de los pretéritos fuertes, 

al menos en parte, ya que sufren modificaciones también en el 

morfema .lexemático. 

En su mayoría, las irregularidades son producto de la a~ 
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ción de las leyes fonéticas sobre el sistema entero de la le!!_ 

gua española. Son escasos los cambios en la ralz que se expli_ 

can desde el latln, tales como la diptongación de 'i y~ bre

ves tónicas latinas y los pretéritos fuertes. Ambos se han e~ 

puesto someramente desde el punto de vista filológico, en el 

inciso A de este Marco Teórico. 

La Academia puntualiza" que él proceso del verbo en sus 

fases históricas, queda fuera de su competencia, tanto por 

ser un estudio diacrónico, como por concernir a aspectos muy 

particulares reservados a obras especificas. 

En última instancia, la Academia, se propone definir y 

clasificar una irregularidad dada, con el objeto de describir 

un eJtado, no un p~o~eJo lingO!stico. Se presentarán a conti

nuación por tanto, fórmulas genéticas como: "se agrega a", 

"se suprime", "se transforma enº, las que ofrecen una descriE, 

ción convencional de una irregularidad dada desde el punto de 

vista expositivo y no analltico. 

Para describir una irregularidad verbal deben considerar 

se dos series de datos: los que atañen a su estructura fonéti. 

ca, es decir, los sonidos que se agregan, se suprimen o se 

transforman, y los que se refieren a su extensión, o sea, for 

mas flexivas, tiempos, conjugaciones y verbos en que se regi1 

tran. Estos presupuestos ~on básico~ para todo análisis for

mal de las irregularidades verbales. En castellano, las irre-

9ularidades pueden ser vocálicas, consonánticas y mixtas. 

1 

1 

1 

1 

1 
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2. Irregularidades vocálicas. 

Las irregularidades vocálicas aparecen en la raíz del 

verbo y se caracterizan por presentar una vocal del mismo ti!!!_ 

bre que la del infinitivo del verbo en cuestión, pero un gra

do más cerrada que éste. Así lo clarifica la Academia, cuando 

proportiona estos ejemplos: pedir 4 pidió; morir • mttrió. 

Es también irregularidad vocálica la aparición de un di E. 

tongo creciente, siempre con vocal silábica~. como en: pen-

sar pienso, volar + vuelo, adquirir ~ adquiero, jugar + ju! 

go. 

Los seis casos de irregularidades expuestos aparecen do-

cumentados en la Academia como 11 clasesn conforme a cada uno 

de los paradigmas de variación que se observen en el morfema 

lexemático. Esta particularidad se ilustra con mayor eficacia 

en el cuadro que sigue. 

CLASES DE IRREGULARIDADES VOCALICAS SEGUN LA ACADEMIA 

Clase Infinitivo F arma en presente Variación 

pedir pido e/i 
Il mrrir nwr i ó o/u 
111 querer qui ('rO e/ie 
1 V Y(• 1 ver Vttelvo o/ue 

inquüir inquiero i / i e 
V 1 Jt1gar j¡"'-90 u/ue 

Por lo anteriormente dicho, los verbos que se estudian 

en esta tesis, caen dentro de la clase 111 (e/ie) y IV (o/ue) 
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de la Academia: 

c 1 as e 11! (e/ie) quebrar 4 quiebro 

Clase III (e/ie) concertar • conc-te.rto 

Clase 1 V (o/ue) cocer -+ cuezo 

Clase IV (o/ue) fCfrzar . fuerzo 

Clase IV (o/ue) engrosar engrueso 

Las irregularidades vocálicas de las clases III y IV afe~ 

tan exclusivamente a las nueve formas fuertes del verbo, aqu~ 

llas cuyo acento de intensidad recae en el radical y son: to

do el singular y la 'tercera persona de plural en los dos pre

sentes -indicativo y subjuntivo-, y el singular del imperati

vo; asf se ve en c.once11.ta1u conc.te11.to, cone..le.Jt.ta.!i, c.onc..le.Jt.ta, 

conc..(e.11.tan¡ conc.C:eJtte, C<'11e.ie.1t.te&, conc{eJt.te, conc.le1tten; con 

cü>.ta. Nunca se debe perder de vista por tanto que estas irr~ 

gularidades siempre están condicionadas por el acento de in

tensidad. 

Los tipos III y IV de irregularidad verbal se presentan 

en los verbos de las tres conjugaciOnes, -ar, -er, -ir, y no 

son susceptibles de sistematización conforme a una estructura 

común análoga, como se da en los de las clases y 1 l. 

Para abundar sobre este concepto se cita el caso que em

plea la Academia para ilustrar el punto." Se trata de los ver. 

bos 'enc•un~ e litttl'''ª~• los que no sólo proceden de una misma 

estructura, sino que se cinientan en una misma etimologfa; mien 

tras el primero diptonga, el segundo no lo hace. Lo mismo oc~_ 
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rre con otros pares como !!•fe!'j_~'.'./ofender. Por lo tanto, los 

verbos irregulares de la clase 111 y IV no forman un grupo muy 

homogéneo o compacto. 

3. Irregularidades consonánticas. 

Las irregularidades consonánticas se caracterizan por la 

sustitución de una consonante oclusiva o fricativa del radical 

del infinitivo por otra siempre sonora: hacer+ haga. Puede 

ocurrir también por prótesis de una consonante al final de la 

rafz del infinitivo en referencia: nac-er + nazca. Se da al 

mismo tiempo el caso de adición de una consonante a la vocal 

final del morfema lexemático del infinitivo en cuestión: hu-ir 

+ huyo. A continuación se sumariza lo expuesto. 

CLASES DE IRREGULARIDADES CONSONANTICAS SEGUN LA ACADEMIA 

CLASE INFINITIVO FORMA PRESENTE VARIACION REGISTRADA 

V 11 hab-er hdya Sustitución b/y 

V 111 sa 1 -ir salga Prótesis de g-

IX o-ir oye Adición de consonante 
a la focal final de 1 a 
raíz del infinitivo. 

4. ~ularidades mixtas 

Estas variaciones se producen cuando aparece un cambio 

simultáneo de una vocal y una consonante del infinitivo del 

verbo afectado por otras distintas a las que se registran en 

el radical: sab-er ·sepa. Sucede asimismo cuando se agrega el 
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grupo -.ig- en prótesis a la última vocal de la ra!z: o-ir ·• 

o~ga. El cuadro que sigue lo sintetiza. 

CLASES DE IRREGULARIDADES MIXTAS SEGUN LA ACADEMIA 

CLASE INF!NI TIVO 

ca b • er 

XI tra-er 

FORMA EN PRESENTE 

quepa 

tra-iga 

VARIACION REGIS
TRADA 

Cambio de a/e y 
de b/p. 

Prótesis de -ig· 
a la vocal final 
de la ra!z del 
infinitivo. 

5. _Irregularidades propias de los pretéritos fuertes. 

Se ha venido insistiendo en que los pretéritos fuertes 

se apartan de la regla que rige a los verbos irregulares en 

castellano, debido a que presentan alteraciones vocálicas, 

consonánticas y mixtas. Forman además un grupo caracterizado 

por presentar alteraciones tanto en la rafz como en la desi

nencia, poseen también estructuras tem&ticas muy singulares 

en relación con el resto de los verbos en español, caracteres 

excepcionales dentro de la conjugación irregular; sin embargo, 

por otra parte: 

Todos los perfectos fuertes se ajustan a un 
modelo temático que es estrictamente regular 
(con una sola excepción que afecta a una so-
la persona), lo que hace de los perfectos fuer
tes un grupo singularmente homogéneo." 

La homogeneidad de los perfectos fuertes motiva que se 

comporten en forma sistemática en cuanto al acento prosódico. 

Los pretéritos fuertes de la primera, segunda y tercera conj~ 
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gaci6n: andar, haber y decir; se sujetan a un solo modelo en 

cuanto al acento de cantidad, mientras que los pretéritos dé

biles u ordinarios se someten a dos patr"nes de acentuación: 

uno para la primera conjugación y otro para la segunda y ter

cera. Se incluye el cuadro con el que la Acadamia ejemplifica 

el caso:" 

Perfectos 
débiles 

Perfectos 
fuertes 

SINGULAR PLURAL 

la. 2a. Ja. 

1 conjugacf6n[am-é -á-* -6- -á- -á- -1. 

[ 

la. 2a. 31. 

11 y , , , pem-1 -t- -i6 -t- -1- -u-
conjugación l.Jiart-f -f- -i6 -f- -f- -if-

conjugac f6n -f -

[ 

1, 11 y 111 [ndúv-e -f- -o -1- -f- -if-

(-f-, Ja. persona plural en los perfec
tos fuertes cuya rafz termina en -j: 
traj·é-ron, dij-é-ron, conduj-é-ron). 

*Se acentúan ortográficamente todas las fol'l!llls 

En cuanto a las variaciones vocllicas, consonlnticas y 

mixtas que singularizan a los pretéritos fuertes, se encontró 

que son regulares, sistemáticas y pueden reunirse en clases. 

La Academia no lo hace as!, y por lo tanto se sigue la clasi

ficación que sobre el particular aparece en la Gramática Espa

~ de Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua. 

Los autores dicen: 

Se llaman pretéritos fuertes los que tienen una 
dislocación de acento que pasa de los morfemas 
gramaticales agudo~ en el pretérito indefinido 
a los morfemas lexemlticos y éstos están consti
tuidos por lexemas modificados, Todos el los to-



man un sistema de morfemas gramaticales que só
lo aparecen en estos verbos, salvo los de H4 e 
ü que emplean otro por su parte." 

4 2. 

Los gramátir.os añaden el siguiente cuadro relativo a los 

morfemas gramaticales de los pretéritos fuertes: 

Para ~e .!!:. Para los restantes 

l. ; l. " 2. i ste 2. i ste ; 
J. " ; 3. ; ; 

l. " mos l. " mos 
2. ste is 2. ste is 
J. ro J. i (e) ro 

Dice la gram&tica de Alcina Franch y Blecua que: "Los 

morfemas 1exem4ticos varlan con relaci6n al que sirve de base 

en infinitivo"." Las modificaciones en el radical de los pr! 

t6ritos fuertes puede ser por:'' 

Alternancia voc(lica 

a/i en hacer/hice, satisfacer/satisfice 
e/i en venir/vine. 
o/u en poder/pude. 

V1ri1cf6n conson4ntfca 

c/j en los verbos terminados en -ducir como: conducir/ 
conduje, reducir/reduje, traducir/traduje. 

~lternancia vocflica y cambio consonántico (mixta). 

poner/puse; caber/cupe; saber/supe; tener/tuve; haber/ 
hube; querer/quise; decir/dije; maldecir/maldije. 

Adición de -j- o de -uv-

traer/traje; estar/estuve, andar/anduve. 
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De acuerdo a los cu•tro tipos de variaciones que se pre

sentan en el morfema lexemático de los pretéritos fuertes, los 

verbos que se estudian en esta tesis se clasif lcan asf: 

Por alternancia vocálica de a/1: satisfacer/satisfice. 

Por variación consonántica de c/j: conducir/conduje. 
traducir/traduje. 
reducir/reduje. 

Por alternancia vocálica de e/i y cambio consonintico de c/j: 
maldecir/maldije. 

En este apartado se definió y clasificó una irregulari

dad dada con el propósito de describir un estado y no un pro

ceso lingUf stico. Se presentó el criterio de la Academia y de 

los gramáticos Alcina Franch y Blecua en relación con las 

circunstancias presentes que rigen la conjugación irregular 

en general y en particular los verbos irregulares por dipton

gación y los pretéritos fuertes. Se hizo una exposición y no 

un análisis, empleándose para tal efecto, fórmulas convencio-

nales como ••se agrega a», '1 se sustituye por", etc. 

Es pertinente señalar que no obstante ser una exposición, 

este punto constituye und premisa fundamental para cimentar 

el criterio de análisis, clasificación e interpretación de 

los datos que más adelante sustentan las hipótesis de trabajo 

para esta tesis. 

Se.estima conveniente dest•car los conceptos medulares 

del punto, mismos que a continuación se enlistan: 
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al Las irregularidades verbales en castellano generalmente. 

afectan a la ralz. 

b) Los pretéritos fuertes tienen irregularidades que atañen 

no sólo a la raíz, en algunos casos también modifican la 

desinencia; son por tanto excepciones dentro de la conjug! 

ción irregular castellana que se caracteriza por su "regu· 

laridad". 

c) La mayorla de las irregularidades verbales son producto de 

la acción de las leyes fonéticas sobre el sistema entero 

de la lengua, únicamente algunos cambios en el morfema le

xemático se explican desde el latln, tales son precisamen

te, la diptongación de r y~ breves tónicas latinas y los 

pretéritos fuertes que se estudian en este trabajo. 

d) Para definir una irregularidad verbal deben considerarse 

dos series de datos: estructura fonética y extensión. 

e) Las irregularidades por diptongación de acuerdo con su es

tructura fonéti~a están determinadas por el acento de in· 

tensidad y son exclusivamente vocálicas. 

f) Por su extensión, las irregularidades por diptongación se 

presentan en las formas fuertes de imperativo y presente: 

segunda persona de singular imperativo, tres primeras per

sonas de singular de presente de indicativo y subjuntivo, 

tercera persona de plural tanto de indicativo como de sub

juntivo. 

g) Los pretéritos fuertes por su estructura fonética presentan 
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alteraciones vocálicas, consonánticas y muy frecuentemente 

mixtas; están condicionadas por el acento de cantidad cuan 

do ata~en al morfema lexemático. 

h) Por su extensión, los pretéritos fuertes sufren alteracio

nes en la primera y tercera persona de singular cuando se 

tr1t1 de modificaciones en el lexema. 

1) En cuanto al acento pros6dico, los pretéritos fuertes se 

comportan de manera mSs homogénea que los dlbfles. 

j) Los pretéritos fuertes forman un grupo muy compacto que se 

somete a modificaciones sistem&tlcas susceptibles de agru

parse en clases: alternancia voc&lica, cambio consonlntico, 

alternancia vocllica y cambio conson4ntico, adlc16n de -J

o de -uv-. 

k) Los verbos irregulares por dfptongaci6n sujetos a estudio 

pertenecen a la clase Ill (e/ie) y IV (o/ue) de la Acade

mia: 

Clase lll (e/ie) 

Clase IV (o/ue) 

quebrar 
concertar 

cocer 
forzar 
engrosar 

qu.iebro 
concierto 

cuezo 

fuerzo 
engrtteso 

1) Según la clasificación de Alclna Franch y Blecua, los pre

téritos fuertes que se analizan en esta tesis, pueden ord~ 

narse conforme a sus variaciones lexem~ticas como sigue: 

Por alternancia vocallca a/i: satisf,1cer/satisfizo. 
Por variación consonantica c/j: conducir/condujo 



traducir/tradujo 
reducir/red u/o 
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Por alternancia vócálica e/i y cambio consonántico c/j: 
maldecir/mald~jo 

De esta manera han quedado expuestos, al menos de forma 

sucinta, los criterios de clasificación que proponen la Acad~ 

mia y la Gramática Espaftola de Alclna y Blecua, para la conj! 

gaci6n irregular castellana en los apartados correspondientes 

a diptongación y pretéritos fuertes. 

C. VARIACIONES DIALECTALES 

!. Variaci6n dialectal. 

Es frecuente que se piense que un dialecto es un ~idio

ma" que por razones polfticas, sociales, históricas o cultur1 

les es inferior a otro en cuanto a prestigio lingafstico. El 

concepto es err6neo. Un dialecto es una realización particu

lar de una misma lengua. La lengua espaftola está formada por 

un conjunto de dialectos generales que a su vez están integr! 

dos por una serie de dialectos particulares -regionales o lo

cales- muy numerosos. Se ejemplifica el concepto con una cita 

de Lope Blanch: 

•.. el espaftol mexicano comprende varias reali
zaciones generales (dialecto costefto, dialecto 
yucateco, dialecto del altiplano, etcétera), 
subdivisibles a su vez en varias hablas comarca
les y locales; habla de Puebla (dialecto pobla
no), habla de Toluca, habla de la ciudad de Mé
xico (=dialecto mexicano capitalino o "chilan-
9011), etc.iot 
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La lengua española es un complejo conjunto de realizaci~ 

nes particulares o hablas que se sitúan en Europa y América. 

Todas ellas igualmente representativas y dignas de considera-

ción, si bien es cierto que: 

Algunos de estos dialectos locales pueden dis
frutar de un prestigio muy superior al de los 
otros, por razones históricas, políticas, cul~ 
turales o económicas.~' 

En la República Mexicana, la ciudad de Guadalajara goza 

de prestigio lingfiístico por su antigfiedad e importancia his

tórica que data desde el siglo XVI. La conquista de la Nueva 

Galicia la realizó en 1530 Huño Beltrán de Guzmán, a escasos 

nueve años de la rendición de Tenochtitlán a las tropas de 

Hernán Cortés. Actualmente, Guadalajara es la segunda ciudad 

en importancia de México desde el punto de vista demográfico, 

económico y cultural; sólo es superada por la capital del pa!s. 

No obstante su importancia, el estudio del habla tapatla 

está muy desatendido. No se encontraron trabajos particula

res sobre el habla de Guadalajara, menos aún tocantes al verbo 

o especificas de la Irregularidad verbal. Constituyen antece-

dente El español de Jalisco de Daniel Negrete Cárdenas y lógi. 

camente el Cuestionario para al Estudio Coordinado de la Norma 

Ling~ística Culta de las Principales Ciudades de Iberoamérica 

y de la Península Ibérica, editado por el Consejo Superior de 

Investigaciones Cientlf icas de Madrid. 

Se revisaron varios manuales y publicaciones que pudieran 

aportar antecedentes dialectales, entre otros, los de Charles 
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E. Kanny, Juan M. Lepe Blanch, José G. Moreno de Alba, Zamora 

Vicente. Los autores citados han estudiado los valores forma-

les del verbo, reducción del paradigma verbal, usos perifrás

ticos y otros aspectos que quedan fuera del contexto del pre

sente estudio. Cabe aclarar que estas lecturas fueron prove

chosa guía y fuente de información importante, sobre todo, dei 

de el punto de vista metodológico. Destacan Valores de las for

mas verbales en el español de México, rubricado por Moreno de 

Alba y el interesante ensayo El supuesto arcaismo del español 

americano de Lepe Blanch. 

2. Observaciones sobre "El español de Jalisco", estudio de 

Daniel Negrete Cárdenas. 

Este documento, único análisis del que se tiene noticia 

como antecedente dialectal sobre el habla de Jalisco, presen

ta algunos inconvenientes por referirse al habla rural de Ja

lisco y no a la norma culta urbana. 

Negrete Cárdenas inicia su trabajo sobre el verbo con la 

siguiente premisa: 

Las modificaciones que presenta el verbo en 
Jalisco son las mismas conocidas en América 
y España."' 

Acto seguido, el autor se refiere en forma imprecisa a 

la diptongación analógica de verbos con e etimológica y dice: 

En cuanto a la alternancia vocálica se recogie
ron los siguientes ejemplos de diptongación con
tra el uso correcto entre gente iletrada y semi
culta: e11t,iega en seis puntos, a11iega en tres y 



t.iempfa en once. Battini, San Luis 1 65, docu~ 
menta estas formas de tipo arcaico entre otras 
y añade que alternan muchas con las formas co
rrectas como p~ie6to, o6iendo, p4iendo, etc.~ 

49. 

Dos de los puntos que incluye Negrete Cárdenas al hablar 

de diptongación, se retomarán para confrontarlos con los da

tos estadísticos que arrojen las entrevistas que se aplicaron 

para real izar esta tesis: 

Primero: 
SegGn Rosenblat, MoJt6ologla &231, la igualación 
de co4eJt y coceJt en todas las regiones de seseo 
han llevado a la confusión en la conjugación. En 
Jalisco se recogió la diptongación de cueJo (de 
co4e!t) en dos puntos." 

Segundo: 
La ausencia de diptongación contra el uso correcto 
es de menor frecuencia en Jalisco. FoJtzaJt present6 
forzo en seis puntos ••. 51 

El estudio de Negrete Cárdenas dedica escasas diez lineas 

a los pretéritos fuertes y dice: 

Entre las formas de tema fuerte de pretérito 
se han sustituido por tema débil los vérbos 
que siguen: and~ en un punto, matdecl en ocho, 
pero también se dió 'detuvf' y 'anduv!' en Ta
mazula." 

El autor en referencia añade un interesante coment1rio 

sobre los pretéritos fuertes: 

Rosenblat nos dice que los verbos compuestos 
forman sus pretéritos con las formas débiles en 
casi todos los dialectos hispánicos por su menor 
uso y por perderse en muchos casos el sentimien
to de la composición." 

El dato corrobora, al menos en parte, la segunda hipóte

sis de trabajo que se sustenta en esta tesis. 
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3. Cuestionario para el Estudio Coordinado de la Norma Lin· 

gOfstica Culta de las Principales Ciudades de Iberoamé

ríca y de la Peninsula Ibérica. 

Desde el punto de vista metodológico del que se hablará 

con mayor detalle en el siguiente capitulo, esta tesis compre~ 

de los puntos: 2.1.s.1. 2.2.3. Ausencia de diptongacl6n, y 

2.1.5.1.2.2.4. formas de tema fuerte de pretérito sustitu(das 

por las de tema débil que propone el Cuestionario. No se en

contraron antecedentes dialectales espec1flcos sobre el esta· 

do presente de la diptongación de Í' y ~breves t6nicas latf· 

nas en los diferentes dialectos del espaftol. Tampoco se contd 

con datos particulares de la norma culta ante los pretéritos 

fuertes. Por esta raz6n, entre otras, se realiza la lnvestig! 

cl6n de campo en el habla culta de Guadalajara que proporcfo· 

narS datos sobre la s1tuacl6n actual del problema y contrfbui 

rS, aunque en forma muy modesta, a configurar el mapa lfngUI! 

tico americano. 

1 
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A. PROPOSITO 

Este capítulo se propone plantear las hipótesis de trab~ 

jo y describir los procedi1nientos teóricos y prdcticos que se 

efectuaron para aprobar o en su caso rechazar las J1ip6tesis 

de trabajo. 

Los verbos que se estudiaron en el habla culta o están~ 

dar de Guadalajara son diez, mismos que constituyen sólo una 

muestra dentro de las ilimitadas posibilidades que ofrece la 

lengua. 

A continuación se enlistan las formas objeto de estudio. 

VERBOS IRREGULARES POR DIPTONGACION 

, . 60'<•ª·' 

2. queblla·t 

3. c.oucc,\ta-'t 

./. e.ngllu~a.1¡ 

5. e oc.elt 

VERBOS IRREGULARES POR PRETERITO FUERTE 

, . c.rnduc i1¡ 

2. 1u!.duc { ,, 

3. couduc-i.'t 

4. >at.<'nª"'·' 
5. mafdccc·'! 

Se confrontó el criterio gramatical que rige los verbos 

irregulares cjtados con el uoo oue se les da en el habla cul-
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ta de la ciudad de Guadal ajara. 

B. li!POTESIS 

El objetivo de esta tesis es descriptivo y sincrónico. 

La idea que originó las hipótesis de trabajo que se sustentan 

se inspiró en un juicio de don Ramón Menéndez Pidal que ha qu! 

dado expuesto en el marco teórico. Dice el maestro que e6 en 

et ve.Jtbo donde. ac.t:úa con 111ayo11. 6tte.11.za e.f. 6e.n6me.110 de .Ca analE_ 

gia, de ah! que muy probablemente los hablantes de Guadalaja

ra tiendan a conjugar los verbos irregulares conforme al par! 

digma de los regulares. Lo anterior debido a la ley natural 

del mfnimo esfuerzo y al citado fenómeno de la analogía. 

Se procedió entonces a revisar la bibliografía existente 

sobre el tema con objeto de delimitar el estudio. Se decidió 

analizar únicamente los verbos irregulares por diptongación y 

los pretéritos fuertes. Los primeros debido a su frecuencia 

de uso en el habla y quizá por esta razón sean los primeros 

clasificados por la Academia. Los pretéritos fuertes, porque 

debido a la ley natural del mínimo esfuerzo se conjuguen con

forme al paradigma de los pretéritos débiles. 

Constituye al mismo tiempo razón fundamental para efec

tuar este estudio el hecho de que ambas irregularidades aparg_ 

cen propuestas en el Cuestionario. 

A partir de las reflexiones expuestas se plantean las s.!_ 

guientes hipótesis de trabajo: 
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PRIMERA: LOS HABLANTES CULTOS OE GUAOALAJARA CONJUGAN LOS 

VERBOS IRREGULARES POR OIPTONGACION CONFORME AL PA· 

RAOIGMA OE LOS REGULARES. 

La hip6tesis ofrece a su vez alternativas: 

a) Determinar si esta afirmación es válida y precisar el dato 

cuantitativamente. 

b) Investigar si hay variaciones en los verbos irregulares o! 

jeto de estudio conforme a distintas circunstancias de edad, 

sexo y escolaridad de los informantes. 

c) Describir el estado actual del fenómeno de diptongaci6n en 

el habla de Guadalajara conforme a los resultados de la in 

vestigaci6n de campo y de ser posible pronosticar la tenden 

cia futura de la lengua. 

SEGUNDA: LOS HABLANTES CULTOS DE GUADALAJARA CONJUGAN LOS PRE

TERITOS FUERTES CONFORME Al PARADIGMA OE LOS PRETERI

TOS DEBILES CUANOO SE TRATA DE VERBOS COMPUESTOS. 

Esta segunda hipótesis de trabajo ofrece también alter

~: 

a) Determinar si la premisa tiene validez universal o sólo es 

parcialmente válida y corroborar cuantitativamente el dato. 

b) Probar si hay variaciones en los verbos irregulares objeto 

de es"tudio conforme a distintas circunstancias de edad, s~ 

xo y escolaridad de los informantes. 
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c) Exponer los resultados de la investigación de campo y 

pronosticar cuál es la tendencia de los pretéritos fuer 

tes según los datos observados en las entrevistas estrus 

turadas que se aplicaron para este estudio. 

C. OISCUSION OE LA METODOLOGIA 

las hipótesis de trabajo se han planteado como premisas 

universales cuya validez es únicamente formal y para efectos 

de metodologla. 

El trabajo de campo se efectu6 en todas sus fases a tra

vés de la técnica de muestreo debido a la probada validez del 

procedimiento según lo constata la estad!stica matemática. 

Oe acuerdo con la tipologla propuesta por Mario Bunge y 

que refiere Ario Garza Mercado', la presente Investigación 

pertenece a las ciencias formales debido a que emplea fórmu

las anallticas que se convalidan por medio del an&lisis raciE 

nal de los datos. El trabajo se realizó según el método dedus 

t1vo puesto que a partir de proposiciones generales se formu

laron conclusiones particulares. (Ver m4s arriba las hipóte

sis de trabajo). 

Las conclusiones y recomendaciones se determinaron a tr! 

vés de la slntesis que conjuga los métodos tanto deductivo c~ 

mo inductivo. 
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D. RECURSOS Y FUENTES DE OBTENCJON DE DATOS 

El trabajo se realizó conforme a dos procedimientos: te~ 

rico y de campo. 

Las fuentes teóricas en su totalidad aparecen referidas 

en la bibliograffa general que se incluye inmediatamente des

pués del último capftulo de la tesis. Desea puntualizarse no 

obstante que para el marco teórico se sigue fundamentalmente 

el criterio de don Ramón Menéndez Pidal en su Manual de Gram&

tica Histórica Espanola. Especfficamente se interpretó su vi

sión histórica sobre el origen de la diptongación castellana 

y la reducción del paradigma de los perfectos fuertes latinos. 

Al describir el estado presente de la irregularidad ver

bal en castellano, la gula más completa resultó ser el Esbozo 

d.euna Nueva Gramática de la Lengua Espanola, de la Real Acade

mia. El inciso se complementó con la visión del problema según 

Alcina y Bl ecua compendiada en su trat.ado de GramHica Españo-

l!· 

Para los aspectos dialectales se comentaron someramente 

los juicios de Lepe Blanch y de Negrete Cárdenas en El español 

de Jalisco, por citar sólo los criterios fundamentales que se 

siguieron. 

En el análisis e interpretación de los datos, en todo mo

mento se mostró apego a la moderna visión de la Gramática Es

pañola de Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua. 
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La investigación de campo constituy6 el aspecto medular 

de este estudio; consiste en el muestreo efectuado en 50 casos 

conforme a las siguientes especificaciones: 

Cada uno de los 50 encuestados recibió el nombre de informan

~ con el prop6sito de proteger su identidad. Todos los infor 

mantes nacieron en la ciudad de Guadalajara y no han radicado 

fuera de la Repúbllca Mexicana por un lapso mayor de tres aftas. 

Todos ellos han concluldo al menos estudios de enseftanza me

dia, -secundaria o preparatoria·· o poseen un grado universit! 

ria. 

La población estudiada se dividió en tres generaciones 

de acuerdo a la edad de los informantes. Este dato constituye 

la primera variable del estudio. 

l. EDAD• la. generación (16-21 aftas) 

2a. generación (22-45 aftas) 

3a. generación (46 anos o m&s) 

Los informantes se clasificaron al mismo tiempo en dos 

categor{as conforme al sexo, mujeres y ~· Segunda vari! 

ble del an&lfsis. 

2. SEXO = M: Mujer 

V: Varón. 

La tercera variable estuvo determinada por el nivel edu

cacional de los entrevistados conforme a dos ciclos de ense

ñanza: media para quienes terminaron secundaria y/o preparatQ 

ria; profesional para aqu~llos que han completado una carrera 



universitaria. 

3. ESCOLARIDAD Me (Med1a) 

(Profes1 onal) 

61. 

En slntesis, las variables sociolin9Ufsticas han s1do determl 

nadas conforme a edad, sexo y escolaridad de los informantes. 

Oe acuerdo a esto se analizaron 50 entrevistas, mismas 

que quedaron distribuidas según se detalla enseguida: 

EDAD ENTREVISTAS 
REAL! ZAOAS 

la. 9enerac i 6n 
1 

{16-21 años) 

2a. generación 
(22-45 años) 

Ja. 9 ene rae! 6n 
(46 años o más) 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 50 

SEXO ESCOLARIDAD 

mujeres media 

varones media 

mujeres media 
varones media 
mujeres profesional 
varones profesional 

mujeres media 
varones media 
mujeres profesional 
varones profesional 

Las variables particulares de esta tesis en el ámbito 

lingaístico se reducen a tres posibilidades en el uso de las 

formas verbales objeto de estudio: forma irregular, forma re

gular, otra forma. De ahí que en este traba.lo se analicen tres 

variables lingUfsticas. 
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La información de campo, constituida por el uso en el h!!, 

bla culta de Guadalajara, se recabó con .tres instrumentos de 

medición: cuadro tipológico, entrevistas estructuradas y fi

chas. 

Se diseftó un cuadro tipológico donde se expone el estado 

presente de las irregularidades por diptongación y pretéritos 

fuertes, según los criterios propuestos en las gramSticas es

paftolas de la Academia y de Alcina Franch y Blecua. El modelo 

es una adaptación y sfntesis de ambos puntos de vista. 

El cuadro tipológico originó la entrevista estructurada 

que se aplicó a 50 informantes tapatlos con el propósito de 

obtener pruebas que apoyaran o invalidaran las dos hipótesis 

de trabajo que se sustentan. 
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CUADRO TIPOLOGICO 

JlfflNITIVO FORMA IRREGULAR VARJAC ION EN FORl1A REGULAR 
ACADEMICA EL RADICAL HIPOTETJCA 

la. y Ja. la. y Ja. 
per3011as si na. personas sing. 

QUEBRAR quiébro• e/ie québro 
quiébra e/ie qu ébra 

CONCERTAR conciérto e/ie concérto 
conciérta e/ie e onc ér ta 

COCER cuézo o/ue có za 
cuéce o/ue cóce 

FORZAR fuérzo olue f6rzo 
fuérza olue f6rza 

ENGROSAR engruéso olue engr6so 
engruésa olue engr6sa 

SATISFACER satisfice ali satisfaeí 
satisfizo a / i satisfaei6 

CONDUCIR eondúje e/ j condue! 
eondújo el j eonduei6 

TRADUCIR tradúje e / J tradue ! 
tradújo e / J tradueió 

REDUCIR redúj e e / j red u e f 
redúj o el j redució 

MALDECIR ma 1 dí je el i, e / J maldec! 
maldijo e/ i , e / j ma 1 dee i ó o 

maldieió 

Se dise~6 una serie de reactivos que m~s tarde conforma-

ron una entrevista estructurada. El cuestionario y su hoja de 

rcspucstds se incluyen cornpletu~~ en los apéndices A y B. Aqui 

se muestra sólo un reacti•.io pdra i1 jemplificar el procedimiento. 

•se han acentuado m·tográficd1·11;nt.t' ··-,dJ', 1,p; formas. 
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PRIMERA PARTE: VERBOS IRREGULARES: 

Complete las siguientes afirmaciones llenando el espacio que 

queda en silencio, con la palabra que falta para darle senti

do lógico a la frase. 

l. Si cae bruscamente al suelo un cenicero de cristal, 

invariablemente se ... 

HOJA OE RESPUESTAS 

l. quiebra 
quebra 
otras formas: 

La Hoja de Respuestas únicamente la vió y manejó el en

cuestador. Los resultados obtenidos en el cuestionario o en

trevista estructurada más tarde se compilaron en fichas. Las 

fichas constituyeron un valioso instrumento de registro; en 

ellas se inventariaron las seis variables posibles en esta t~ 

sis. 

Las fichas empleadas midieron 12.5 x 7.5 cms. A continu~ 

ción se presenta el modelo de ficha utilizada y acto seguido 

se comenta su distribución y funcionamiento. 
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FICHA MODELO 

Datos que aparecen registrados en la ficha: 

l. Edad del informante (Primera, segunda o tercera generaci6n). 

2. Sexo del informante. (Var6n o Mujer). 

3. Escolaridad del informante. (Media o Profesional). 

4. Número de registro en archivo de la entrevista analizada. 

5. Infinitivo del verbo objeto de estudio. 

6. Forma irregular del verbo anal izado. (Diptongación o pre

térito fuerte). 

7. Forma regular del verbo analizado. (No diptongaci6n o pre

térito débil). 

8. Otra forma verbal empleada. 

De las 50 entrevistas aplicadas resultaron 534 fichas. 

De éstas, 506 aparecen tabuladas en gráficas y las 28 restan

tes s61o se mencionan por reflejar variables que incidieron 

muy esporádicamente, tal es el caso, por citar un ejemplo, de 
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"resquebraja', voz que apareció una sola vez en lugar de las 

formas esperadas 'quiebra/quebra'. 

A continuación se incluye un ejemplo concreto del proce

dimiento que se utilizó para registrar la información en fi

chas. 

EJEMPLO DE REGISTRO DE DATOS 

la. Me E-5 

l. 

SATISFACER 

8 

Desglose del contenido: 

l. Edad (primera generación, de 16 a 21 aHos). 

2. Sexo (var6n). 

3. Escolaridad (Media). 

4. Número de registro de la entrevista en archivos (E-5). 

S. Verbo objeto de estudio (Satisfacer). 

7. Forma verbal empleada por el informante (satisfaci6, pre

térito débil). 
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Como se observa en este ejemplo, las variables se pueden 

tipificar en dos apartados. En el primero se compendian aspef_ 

tos sociolingUlsticos del informan!e: edan, sexo y escolari

dad. (Ver casillas 1, 2, y 3, esquina superior izquierda). En 

el segundo, se registran variables lingüísticas del estudio. 

En este caso s6lo se marcó la casilla 7 (esquina izquierda i~ 

ferior). Esto muestra que el encuestado empleó la forma de 

pretérito débil: 'satisfaci6' y excluyó cualquier otra posib! 

11dad. 

Los entrevistados al seleccionar una variable lingU!sti

ca en su respuesta, por lo general rechazaron cualquier otra 

alternativa como válida. Cuando no fué as!, el criterio con

sistió en incluir todas las contestaciones que proporcion6 el 

informante. En algunos casos que constituyen la excepción, se 

marcaron simultáneamente las casillas 6, 7 y 8. La aclaración 

justifica el porqué de 534 fichas en lugar de 500 que hubie

ran sido las resultantes de una respuesta única para todos 

los casos. 

E. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION DE LOS DATOS OBTENI

DOS A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DE MED!ClON. 

El c6mputo de datos se efectuó sumando y concentrando 

los resultados registrados en las fichas, de tal suerte que 

agrupados pudiesen ser procesados por la computadora. 

El criterio ordenador del material se basó en las varia-
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bles sociolingUlsticas de edad, sexo y escolaridad. (El cómp~ 

to final y global de la información aparece en el apéndice C. 

Se sugiere confrontarlo). 

Una vez obtenido el número total de veces que apareció 

cada variable, los datos se concentraron en cuadros como a 

continuación se detalla. 

En primer término, se combinaron las variables sociolin

gUísticas bajo el siguiente criterio: 

SEXO/EOAD EDUCACION MEDIA 

EDUCACION PROFESIONAL 

SEXO / ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD/ EDAD 

SEGUNDA GENERACION 

TERCERA GENERACIDN 

VARONES 

MUJERES 

Posteriormente se agrupó la información en cuadros suma

rios que contemplaron las cifras globales de cada una de las 

variables tanto sociolingU!sticas como lingUfsticas. 

El procedimiento se detalla gr,ficamente en seguida: 



VftP.1.~GLE LINGÜISTICA: FORMA D!PlOtlGApA "X". 
VARIABLES SOCIOLINGÜISTICAS. 

1 

M 

ESC. MEDIA PROFESIONISTAS 

la. 2a. 3a. 

,___ 

1 

CUADRO 1 

2a. GEtlERAC ION 

Me 

CUADRO 3 

VARO~lES 

2a. 3a. 

x'= 
GL= 

~ '= 
GL• 

)( 

FH= 
FC= 
GUl= 
GLC• 

'= 

§ 
V> 

~ 
V> 

2a. 3a. 

M 

CUADRO 2 

Ja . GEllERAC !Oti 

Me p 

M 

CUADRO 4 

MUJERES 

2a. 3a. 

0 
Me GL= o 

B ~e g 

1 
CUAORO 5 

FH= 
FC• 
GLH= 
GLC= 

~ 
~ 

1 
CUADRO 6 
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x'= 
GL= 

FH= 
FC= 
GLH= 
GLC= 

'1.'= 
GL= 

FH= 
FC= 
GLH= 
GLC= 

!x•· 
1 

GL= 

FH= 
FC= 
GLH= 
GLC= 
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Las variables sociolingUísticas de cada forma verbal em

pleada en el habla culta de Guadalajara se concentraron en los 

cuadros J, 2, 3, 4, 5 y 6, así: 

CUADRO 1 

Incluye el uso en el habla de la variable lingülstica, confot 

me los resultados obtenidos de las respuestas de los informan 

tes con ESCOLARIDAD MEDIA, de la primera, segunda y tercera 

generaciones y de los dos sexos. 

CUADRO 2 

Presenta los resultados de la variable l'ngülstica, obtenidos 

de los informantes con ESCOLARIDAD PROFESIONAL de la segunda. 

y tercera generaciones, y de los dos sexos, 

CUADRO 3 

Concentra los datos arrojados por la SEGUNDA GENERACION de en 

cuestados con educaci6n media y profesional y de los dos sexos. 

CUADRO 4 

Es relativo a la TERCERA GENERAC!ON de entrevistados. En él 

se sumarizan los datos provenientes del grupo de varones y m~ 

jeres con escolaridad media y profesional. 

CUADRO 5 

Considera a los VARONES de la segunda y tercera generaciones 

cuya escolaridad es de nivel medio y profesional. 

CUADRO 6 

Se refiere a las MUJERES con escolaridad media y profesional 

de la segunda y tercera generaciones. 
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Obsérvese que la primera qeneraci6n de 16 a 21 años, ta~ 

to de varones como de mujeres, Qnicamente se incluye una vez, 

cuando se comparó toda la población estudiada con educación 

media. Lo anterior se debe a que en la República Mexicana los 

estudios universitarios se concluyen, generalmente, a partir 

de los 22 o 23 años. 

Cada uno de los cuadros que contienen las variables so

ciol ingafsticas se procesaron en una computadora con el prop§. 

sito de obtener las pruebas necesarias para aceptar o rechazar 

las dos hipótesis de trabajo que se sustentan conforme a pro

cedimientos racionales y no intuitivos. 

Para tal efecto se aplicaron dos proceciimientos estadfs

ticos: distribu_f_ión de ji cuadrada y an~lisis de varianza de 

;oalores_L_!l_'!_Fisher. Ambas pruebas pertenecen a la estadfsti

ca inferencia!: relacionan cifras con nombres de variables. 

Esta clase de estadfstica arroja resultados nominales y no 

aritméticos de nivel ordinal. Por lo tanto1 los resultados de 

la investigación de campo no fueron cuantificados aritmética

mente. Se nombró únicamente ~ hubo o no hubo diferencia sig

nificativa entre las variables de acuerdo a diferentes situa

ciones de sexo, edad y escolaridad. 

Para obtener datos cuantitativos hubiera sido.necesario 

estudiar la muestra utilizando un procedimiento de estadísti

ca ordinal interpretativa. El proceso no se realizó en este 

trabajo, constituye una de sus 1 imitaciones. Sería muy conve-
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niente efectuar un análisis posterior complementario en donde 

se cuantificaran numéricamente las interdependencias de las 

variables. 

A continuación se describe la utilidad de las pruebas e!'! 

pleadas. El procedimiento de distribución de ji cuadrada que 

se representó como x'. permitió analizar si existfadiferencla 

significativa entre las variables de: sexo-edad, sexo-escola

ridad, escolaridad-edad en una sola muestra. 

La diferencia significativa entre las variables se obtu

vo confrontando el resulta do para x', en comparación con el 

valor para x'. dado en tablas. De tal suerte que: 

l. Si el valor obtenido por la computadora es mayor de 3.841 

para un grado de libertad, sf hay diferencia significativa 

entre las variables. 

2. Si el valor para x' es mayor de 5.991 para dos grados de 

libertad, sf hay diferencia significativa entre las varia

bles. 

La respuesta obtenida tiene un nivel de siqnificación de 

95% y un margen de error de D.05~ que •• representa (a • O.OS) 

(Cfr. Apéndice D). 

DISTRIBUCION OE VALORES PARA JI CUADRADA. 

x' 3.341 para un grado de libertad. 

x' 5.991 para dos grados de l lbertad. 

Mediante el análisis de varianza de valores F de Flsher 
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se pudo constatar si e>:ic;tia d 1ft·rencia siqnificativa entre 

dos variables procedentes de dos m11e~tras independientes, es 

decir. varones-mujeres, escolaridad media-profesional, o en

tre las tres generaciones en las que se dlvidió la población 

estudiada: primera, seg11nda y tercera generaciones. 

Para verificar el dato se comprobó si la cantidad dada 

por la computadora era mayor o menor que las cifras registra

das en tablas para el valor F, considerando los grados de li

bertad como se detalla: 

GRADOS DE LIBERTAD 

F= 1,1 = 161.4 

2,2 19.0 

1, 2 18. ~ 1 

l. Si el valor F es igual o menor a las cifras expuestas en 

el cuadro, no existe diferencia significativa. 

Z. Si el valor F es mayor a las cifras expuestas en el cuadro 

s! existe diferencia significativa. 

la respuesta obtenida también tiene un nivel de signifi

cación del 95Z y un margen de error de 0.051 que se represen

ta (~ " 0.05). 

Los resultados globales s11marios de la investigación de 

campo, una vez procesados por el método estadístico de Fisher 

y ji cuad1·ada, se conre11trJ1·on en 23 c11adros sinópticos que 

contienen un encalJezado y c:.eis subclivisiones. 
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El encabezado consta de 23 titulas descriptivos que co

rresponden a cada una de las 23 variables lingDísticas parti

culares de esta tesis. 20 se contemplan en el cuadro tlpo16g! 

co: las tres restantes pertenecen a la r.ntegoría de otras fo~ 

mas empleadas y son: 

l. Lo ltompo por 'lo fuerzo' o 'lo forzo'. 

2. SI! lia.~1a por 'se concierte' o 'se concerte'. 

3. St' 'lqmpll por 'se quíebra' o 'se quebra'. 

Las seis subdivisiones se denominaron: cuadro 1, cuadro 

2, hasta cuadro 6. En ellos se registraron los resultados to

tales de las variables sociolingUlstlcas: edad, sexo y escol!l_ 

r!dad en el mismo orden que ha quedado expuesto m&s arriba. 

La distribución que se explica permitió concluir si las 

v1rlables en el uso lingfiístico de una forma verbal dada est!:': 

vieron o no, modificadas o condicionadas, por distintas circun~ 

tanelas de edad, sexo y escolaridad de los informantes. 

Los sefs pequeños cuadros tienen las abreviaturas de los 

valores que se analizan: 

FH Valores Fisher para hileras. 

FC Valores Flsher para columnas. 

GLH Gradas de 11 bertad para h 11 eras . 

GLC Grados de libertad para columnas 

x' J 1 cuadrada. 

GL Grados de libertad para ji cuadrada. 
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A la derecha de las formas abreviodas FH, FC, x2
1 apare

cerá ''Si" o ''No 11 que indica afirmación o negación <;obre el i!! 

flujo de edad, sexo y escolaridad de los informantes ante una 

variable lingUística dada. 

Este cuadro representa el instrumento de medición esta

dística medular de la tesis, por lo cual se estimó pertinente 

explicarlo meticulosamente e incluir un ejemplo que ilustre 

su contenido, mismo que aparece en la página siguiente. 
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VARIABLE L!NGÜISTICA: VERBO QUEBRAR. FORMA OJPTONGADA lli!JEBRO 

VARIABLES SOCIOLINGÜISTICAS 

FH 

FC 

. 2499957 NO 

. 9999971 NO 

GLH 1, 2 

G LC 2, 2 

x' .4B57I53 NO 

GL 2 

FH 

FC 

GLH 

GLC 
x' 
GL 

F ll 
FC 

CUADRO 1 

1,1 

1,1 

NO 

NO 

.2539673 NO 

1 

CUADRO 

NO 

NO 

GLH 1, 1 

GLC 1,1 

x'. .3888891 NO 

GL 

CUADRO 

FH l.70I412 

FC 1.70I412 

GLH 1, 1 
GLC 1, 1 

x' 
GL 

CUADRO 2 

1.701412 

r10 

NO 

NO 

NO FH 

FC 

GL H 

GLC 
x' 

l. 701412 NO 

l, l ' 
1,1 
.0259.2516 NO 

GL 

FH 

FC 

CU AD RO 

l. 701412 

l. 701412 

GL H 1, 1 

GLC 1, 1 

x' o 
GL 

CUADRO 6 

NO 

NO 

NO 

T1.•dos tv~ ca~l·~ c~tc{u mílH'.1tdo6 co11 NO. Ll,o ante'lú1 1t ind-ica que, 

µa,a Ca va~iaLCc QUJ(SR~, 11r i116luye11 d~~e~c11tc!i ci!¡cu116ta11-

C <.a!i de í'dad, ~L'Xt· C6cc1fa..'l.t'dad. 
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Han quedado ••puestas las dos hipótesis de trabajo que 

se sustentan y sus alternativas, se ha hecho lo propio con las 

técnicas y procedimientos que se siguieron en todas las fases 

del estudio y se han descrito los instrumentos de medición y 

análisis de resultados. 

A continuación se presentan los resultados estadfsticos 

de la investigación de campo y se comenta su importancia en 

relación con los objetivos que persigue el estudio. 
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1Garza Mercado, Ario. Manual de Técnicas de lnvestigaci6n. 

México, El Colegio de México, 1981, Ja. edici6n, pp. 12-

13. 



CAPITULO lll 

ANALIS!S E !NTERPRETAC!ON DE DATOS. 
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El capftulo se propone exponer, interpretar y comentar 

la investigación de campo y biblioqráfica efectuadas. El aná

lisis e interpretación de los datos obtenidos se presenta ba

jo dos enfoques: estadístico y morfológico. 

Las prueb~s obtenidas coadyuvarán a aprobar o rechazar 

las dos hipótesis que se sustentan. 

Como ha quedado ampliamente expuesto en el capitulo pre

cedente, el método estadfstico consistió en la aplicación del 

análisis de varianza F de Fisher y Ji cuadrada en las 23 va

riantes lingUfsticas que resultaron de las entrevistas estru~ 

turadas aplicadas a los hablantes tapatfos de tres generacio

nes. 

Los verbos objeto de estudio pertenecen a dos de las el~ 

ses de irregularidad verbal tipificadas por la Academia: dip

tongación y pretéritos fuertes. 

las formas verbales esperadas como respuesta se contem

plaron en el cuadro tipológico, éste se presentó en el capft~ 

lo de Metodología, 

A continuación se enlistan de nuevo los verbos que se 

analizaron. 

IRREGULARES POR OIPTONGAC!ON 

Fo1za• 

Queb1a1 

Conce•ta1 



E119~u~a~. 

Coce~. 

PRETER!TOS FUERTES. 

faaducü, 

Reduc.l~. 

Conducü. 

Sa.tü6acc~. 

Maldcc..:~. 

81. 

La información obtenida se cuantificó en términos porce~ 

tuales, de esta manera se amplia la estadlstica y se visuali

za aritméticamente el resultado del análisis de campo. 

Tocante al análisis morfológico, éste no se contempla dj_ 

rectamente en las hipótesis que se sustentan, sin embargo, se 

estimó' pertinente ilustrar los resultados numéricos con los 

comentarios y observaciones que se fueron descubriendo en el 

trayecto del estudio. 

Una vez expuesto el contenido del capítulo, se procede a 

exponer el resultado de la investigación. 

Las irregularidades verbales en última instancia son ca!!! 

bias morfo-fonéticos que atañen al sistema entero de la len

gua. Dice Menéndez Pidal en uno de sus más atinados estudios, 

El Idioma Español en sus Primeros Tiempos, que: 

Un cambio fonét'ico no suele ser nunca obra 
exclusiva de las tres o cuatro generaciones 
en que de modo arbitrario se considera divi-
dida la población convivente, sino que es 



producto de una idea o un gusto tradicional 
que persiste a través de muchas generacio
nes de hablantes.' 
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De tal suerte que los cambios en una forma verbal dada 

son de naturaleza morfo-fonética y sólo se pueden apreciar 

cabalmente a través de la historia de la lengua. Son de cará!:_ 

ter diacrónico. 

El juicio se corroboró mediante los resultados del análj_ 

sis estadístico de datos. !W~ de las 23 variables analiz! 

das se vieron modificadas por diferentes circunstancias de 

edad, sexo y escolaridad de los informantes. El conteo compl~ 

to de datos se incluye en el apéndice D. 

Et pAimeA Ae6ultado de la inve6tigación peAmite a6iAmaA 

que lo6 veAbo6 i~~egula~e6 poA diptongación y pAet~nito6 6ue~ 

.te6 anaUzaqo6 no 6e atte~an en e<'. habla culta de GuadalajaAa 

en •elación dinecta a 6actone6 6ociocuttuAale6 de edad, 6exo 

y e6colalidad de lo6 in6oAmante6, 

La estadfstfca permitió constatar que no hay divergencia 

entre criterio académico y uso real, en el habla, en cuanto a 

la preferencia de los hablantes por una u otra forma verbal 

de las analizadas en este trabajo, Los datos son: 

A. DISTRIBUCION DE JI CUADRADA 

Al aplicar la distribución de Ji cuadrada que anal iza una 

sola variable, se encontró que los verbos irregulares por di~ 

tongación no presentaron en ninguno de los 13 casos analizados 



83. 

diferencia significativa en 1a frecuencia de uso entre hombres, 

mujeres, personas de escolaridad media y profesional o entre i_!! 

formantes de la primer•, segunda y tercera generación. (El CO_!! 

teo estadístico completo se incluye en el apéndice O). 

Tampoco los 10 pretéritos fuertes analizados se altera

ron en cuanto a frecuencia de uso en el habla culta de Guada· 

lajara, conforme al sexo, escolaridad y edad de los entrevis

tados. (El conteo estadístico completo se incluye en el apén

dice O). 

B. ANALJSJS DE VARIANZA DE VALORES F DE flSHER. 

Al aplicar el método de análisis de varianza de valores 

F de Fisher a las 13 variables lingUísticas de irregularidad 

verbal por diptongación., se comprobó que al comparar dos va

riables: edad/sexo, sexo/escolaridad y edad/escolaridad de 

los encuestados, las particularidades socioculturales de los 

informantes no alteraron la frecuencia de uso de una forma 

verbal regular o regularizada en el habla. (El conteo comple-

t~ de datos estadlsticos se incluye en el aplndice O). 

En cuanto a los 10 perfectos fuertes que se estudiaron, 

se observó según el análisis de varianza de valores F de Ff

sher que el uso en el habla de una forma dlbil o fuerte de pr~ 

térito no estuvo determinada en ningún caso por la edad/sexo, 

sexo/escolaridad, edad/escolaridad de los informantes. (El 

conteo estadístico completo aparece en el ap~ndice O). 
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Es pertinente puntualizür que, aritméticamente sf hubo 

diferencias significativas y se apreciaron ciertas preferen· 

cias de unas formas sobre otras, mismas que se exponen caso 

por caso, 

C. COMENTARIOS SOBRE LOS VERBOS IRREGULARES POR OlPTONGACION. 

l. Fo1tzo.1t. El verbo~ diptonga la -o· del radical en 

-ue-. Se encuentra tipificado en la clase IV de la Academia. 

~.!'.procede del latín ¡l\'1t.Uii"H y éste del adjetivo 

6~1tt~4 ~ 6~1tte + 6ue1tte. ~ se ve impactado por la yod 

primera la cual produjo las consonantes románicas ~ y z. La 

palatalizaci6n del grupo latino ti. es de las más antiguas que 

se dieron en romance. El hecho de haberse presentado en una 

época tan te"prana de la formación de la lengua, motivó que 

no ejerciera impacto alguno sobre la vocal. Oe esta manera, 

debido a la yod primera el verbo 'forzar' evolucionó: 

6~1tt~ii1te + 601t~o.1t + 601tzo.1t. 

Este verbo se aplicó en el cuestionario con el signifi· 

cado de 'hacer violencia física para conseguir un fin': f.J!!· 

!AJ: la chapa de un escritorio que ha quedado cerrado con la 

llave adentro. La respuesta obtenida resultó mostrar que el 

50% de los informantes diptonga en 6ue1tzo, mientras que el 50% 

restante emplea en el habla la forma sin diptongar, óokzo. 

Es interesante puntualizar que 6o~:an motivó respuestas 

alternativas, destacándose la per1frástica: 'lo rompo'. Se 

presentaron además: 'jalo',. 'violo' y 'abro'. 
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La duda se presentó en forza! con mucha mayor obviedad 

que en el resto de las formas por diptongación analizadas. 

Como detall e partícula r, todos los o,•oronos de la tercera 

generación diptongaron en 6ue~zo, independientemente de su n.J. 

ve\ de escolaridad, Este fué el único caso de respuesta unán.J. 

me ante una irre-;ularidad por diptongación. 

Dada la ambivalencia de las respuestas no es posible pr~ 

nosticar cuál es la tendencia del habla ante la diptongación 

de f.<!.!:m• es factible sin embargo, especificar que el verbo 

motivó constantes dudas entre los hablantes tapatlos y éstos 

no han decidido aún, según lo reflejaron sus respuestas, si 

diptongan en 6ue•zo o prefieren la forma sin diptongar 6o•zo. 

2. QueblUl~. Este verbo es irregular por diptongación de la 

clase 111 de la Academia. Diptonga la vocal -e- del radical 

en -ie-. Viene del latín c•rpa•e ~ c~~ba•e ~ c•eba~ ~ queb•a•. 

Dice Martinez Amador' que éste verbo al pasar del latin 

al español sufrió la sonorización de la oclusiva -p- en -b-. 

La metátesis de la -r- fué posterior a los inicios de la len

gua pues se empezó diciendo en castellano ac•eba•. La forma 

9uebra.!: se impuso en el siglo XV y la forma etimológica 'cre

bar' se reduce hoy, según el filólogo, a textos dialectales 

en el Bajo Aragón. 

En la investigación de campo se observó gran desconcier

to de los hablantes cultos tapatíos ante la diptongación del 

verbo. Se aplicó en el sentido de 'quebrarse un cenicero de 
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cristal ' . 

Unicamente el 40% de la población estudiada empleó en el 

habla la forma diptongada quübJtct, contra el 20% que se deci

dió por la forma sin diptongar quebJLa. El 40% restante prefi

rió la perífrasis 'se rompe', misma que no ofrece problema de 

diptongación. Se observó asi la ley natural del minimo esfue! 

i o. 

El verbo .9.\'.ebr~ fué de los que despertó mayores dudas 

entre los encuestados. Simultáneamente a quebrar_, se empleó 

en una ocasión 1 se astilla' y en otra 1 se resquebraja'. ambas 

formas regulares. 

En slntesis, ante .9.!!!~~!. sólo diptongó el 40% de la 

muestra y se manifestó marcada preferencia por una forma peri 

frástica de significado equivalente, que no ofreciera proble

ma de diptongación. 

3. EngJLou11. Este verbo es irregular por diptongación: dlJ?. 

tonga la -o- del radica 1 en -ue-. Se encuentra tipificado en 

la clase IV de la Academia. 

En~ros~! es un cambio de categorla gramatical derivada 

del adjetivo latino gJL~Hu4, el que fué habilitado como verbo. 

Sobre este verbo dice la Academia: 

Henos frecuente y mucho m6s moderno que el irre
gular eng!Lohdlt (s. KII) es el regular eng!Lue4a!L 
(s. XVIII), que hoy parece especializarse en la 
significación de 'engordar'. Por otra parte, un 
eng,olaJL regular, que ya se empleaba en el siglo 



XV, aunque con menos frecuencia que el irregu
lar e11g1toaa,\ tiende hoy a especializarse en la 
acepción de 'acrecentar el número de algo 1

•
3 
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Este verbo documenta dos infinitivos a partir del siglo 

XVIII¡ uno regular 'ergruesar' y otro irregular 'engrosar'. 

El contexto se aplicó como 'engrosar el cabello'. Es difícil 

precisar cuál de los dos infinitivos siguieron los hablantes, 

pues: 

Los documentos nos muestran cémo, a consecuen
cia de la gran duración de los cambios fonéti" 
cos, se produce el caso de qae una misma pala
bra pueda seguir a la vez caminos contrarios, 
dejándose 1 levar ora por una, ora por otra de 
las corrientes fonéticas que se excluyen entre 
si, siendo la una necesariamente posterior a la 
otra, pero que, sin embargo, coexisten en algu
na parte de su duración cronológica.' 

Los entrevistados, en el 6si de los casos emplearon la 

forma diptongada e1191tueaa, mientras que el 301 se inclinó por 

la forma sin diptongar eng1to•a. Se registraron además dos ca-

sos especiales, uno de 1 le salga más gordo' en concordancia 

con el significado que le da la Academia y otro de 'agruese' 

con a- protética, que significó para el informante "aumento 

del grosor". 

El verbo engros~!: ofreció confusión entre los hablantes 

tapatlos, aunque, se observó una tendencia hacia la forma e11· 

g,iueae, sobre e1191toac, derivada probablemente del .infinitivo 

más moderno 'engruesar'. 
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4. Co11•c'tª'· Este verbo también es Irregular por diptong! 

ci6n. Pertenece a la clase 111 de la Academia; diptonga •a VE 

cal -o- del radical en -te-. 

Coromlnas documenta su origen en el latín co11c't.,tii,e, 

'combat1r, pelear'. El crítico afirma que es una falacia at~.! 

buir el origen de concertar al adjetivo .i,tum + ·~'to + cie~ 
to, precedido por la preposición cum, cum•cf,tum + co11clc,to. 

As{ dice a la letra: 

No es admitlble la idea de Cuervo de que sea 
derivado romance de cierto, aunque el Influ
jo de este adjetivo contribuiría a orientar 
la evolución semántica: es un caso t{pico que 
los vocablos en romance perdieron al jefe de 
la familia y fueron atraldos a la órbita de 
otra palabra. 5 • 

La acepción primaria de concert![ fu~ 'combatir'. Cice

rón, afirma Corominas, lo empleó como 1 debatir 1
, 'discutir', 

y de ahí pasó fácilmente a significar 'acordar', 'pactar', 

'componer', 'ponerse de acuerdo'. En este verbo se operó una 

transformación semántica más Interesante que su evolución 

morfológica. 

Al aplicar la encuesta en el habla culta de Guadalajara 

se observó que concertar se usó con el significado de 'acor

dar1, 1 ponerse de acuerdo 1
• 

Los informantes procuraron evitar la forma~!!.!. en 

el contexto 'concertar una cita' y prefirieron: 'pedir', 1 so

licitar11 'hacer', 1 lograr 1, 'obtener'. Unicamente el 32% de 

los entrevistados emplearon la forma diptongada cottciento, es 
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decir, tres de cada d1ez personas. El 40% prefirió la forma. 

sin diptongar co11ceit.te. El 28% eligió la per1frasis 'se haga' 

para significar 'acordar•, 'ponerse de acuerdo'. 

Ante el verbo quebrar se observó una tendencia a la reg!!_ 

larización entre los hablantes entrevistados. Fué más notable 

sin embargo, la inclinación de la gente a evadir la palabra 

~!:.!~y sustituirla por voces más familiares semántica y 

morfológicamente. Principalmente se usó el verbo~· 

Probablemente la duda que motiva a los hablantes el ver

bo f.E.!!~rl~· se origine en el cambio semántico que se operó 

desde antiguo en él. Esta situación aunada al problema de die_ 

tongación lo hizo aparecer doblemente dificil ante los encue~ 

ta dos. 

5. Coce11.. Este verbo es irregular por diptongación; perte-

nece a la clase IV de la Academia. Diptonga la vocal -o- del 

radical en -ue-. Proviene del latln c'irque11.e + c9qu~11.e + co~e11. 

coce\. Hasta el siglo XVI se pronunció cozell. con [dz] son.Q_ 

ra . 

Joan Corominas' comenta que E.~.!!:_ es hoy verbo caduco 

en las regiones y países de seseo, debido a la homonimia que 

presenta con c~. Asegura Corominas que en la Argentina y 

América en general, se reemplaza por 'cocinar•, así pierde su 

matiz distintivo. El filólogo incluso puntualiza en el hecho 

de que en las islas Canarias se emplea el verbo 'guisar' en 

contextos como 'guisar papas', 1 guisar pescado'¡ cuando estos 
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alimentos sólo han sido cocidos con agua y sal. Según el cri

tico, en algunos puntos de Chile, cocek sigue oyéndose, pero 

en cambio se sustituyó ~r por un nuevo verbo: costurar. 

El verbo se aplicó como: 1~ verduras'. 

El análisis de campo realizado en el habla culta de Gua

dal ajara reflejó que en esta zona dialectal del Occidente de 

México, coce~ no e1 caduco. En ningún caso los informantes e'!! 

plearon una forma sinónima como 'cocinar• o 'guisar•. 

Los hablantes mostraron desconcierto ante la diptongación 

de lli!!:• pero en menor medida que ante quebr~. El 62% de los 

encuestados emplearon la forma diptongada cuecen, mientras una 

minoría del J6S se decidió por la forma sin diptongo cacen. 

El 2% restante empleó en la entrevista la forma perifrástica 

se están cociendo. 

En suma, existe desconcierto en los hablantes americanos 

ante la diptongación de!:.~!!:· El hecho se explica por el se

seo americano. El verbo, sin embargo, sigue completamente vi

gente en el habla tapatfa y no parece tender a ser sustituido 

por otra forma. Lo anterior se constató cuando ninguna de las 

personas entrevistadas buscó una forma equivalente como 'coc.!_ 

nar 1
, 'guisar', 'poner al fuego', 'poner a la lumbre• o 'fre

fr'. Cabe aclarar que según la investigación de campo, se pr! 

sentaron mayores problemas ante quebrar, verbo que no ofrece 

1 a probl emá tic a del seseo. 
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Los verbos irregulares por diptongación, 6oAzaA, quebAaA, 

co11cHt<H, e119AobM y coceA despertaron dudas en los hablan

tes tapatlos. En todos los casos se obser•aron titubeos entre 

la forma diptongada y la no diptongada. 

La lengua culta hablada en Guadalajara diptongó en un 68% 

de los casos analizados el verbo e119Ao4aA, siguió eoceA'con 

62i, 6MzaA con 50% que presentó el término medio. Q.uebAaA se 

diptongó en un 40% de las veces y conceAtaA en sólo el 32%. 

El pAomed.io poAcentual de d.ipto11gac.i611 6ul de 50.4\ ~ue 

110 pMm.lte apAecúA una te11de11c.ia de6.fo.ida de la lengua cul

ta e11 GuadalajMa a11te la d.ipto11gac.i611 de lo4 vMbo4 anaUza.

doL 

Cuando 4e pAeJentaA011 duda.b, lob entAev.ibtado4 4e .incl.i

naAon pM una 6oAma veAbal 4.itt6n.ima pAe6eunteme11te Aegula.A o 

en 4U dejecto, <Lna peA.ljAabü. f4.to co111pAueba la. ley del m.ln:f. 

mo e&6ueuo, müma que 1110Uv6 a. lo~ entAevütadob en el 49.6% 

de lo4 ca&o& a conjugaA lo& veAbo4 .iAAegulaAe4 conjoAme el 

paAad.igma de lo& ~egufoAe&. 

O. OSSERVACIONES SOBRE LOS PRETERITOS FUERTES. 

En cuanto a los pretéritos fuertes, se ha venido insis

tiendo, particularmente en el marco teórico, acerca de la ho

mogeneidad de su comportamiento dentro de la irregularidad 

verbal en castellano. El hecho se constató asimismo en el an_! 

lisis de datos. 
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El grupo de -~~ estuvo integrado por los verbos ~aa

ducia, aeduci• y conduela. Se derivan del perfecto fuerte la

tino dÜ(Z. Es uno de los pocos casos en que se conservó el 

perfecto fuerte latino al pasar al romance. Mantiene la x et_!. 

mológica cuya pronunciación castellana es en. de ah! la for

ma -~!Ll! en español. 

En contexto estos verbos se usaron como: '.~ducir del 

inglh al español', 'reducirs! un edificio a escombros', '~.!!

~un automóvil'. 

Ante los tres verbos, los hablantes tapatfos respondie

ron exactamente igual. Un 92~ de los entrevistados empleó la 

forma de pretfrlto fuerte: ~&a.dujo, &edujo, condujo. El res

tante 8% se decidió por las formas d~blles: taaduci6, aeducil 

y conduci6. La gran mayor1a se inclinó por el pretérito 

fuerte, debido quizá al abolengo de su forma que se remite 

hasta el latln clásico. 

Cada forma se Incluyó en diferente contexto, sin embargo, 

las reacciones de la gente ante los verbos del grupo -~'!.E..!r 

fueron exactamente idénticas, lo que prueba una vez más la 

uniformidad de los verbos irregulares por pretérito fuerte, 

aun en los casos de verbos compuestos. No se presentaron res

puestas alternativas entre los encuestados. 

MaldeciJt. Este verbo viene de H<ale ~mal, y d:t'c'tat ~ d~ 

clr. Pertenece al grupo d7x7 de pretéritos fuertes de gran 
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arraigo latino. Es de los contados casos en que el pretérito 

fuerte pasó al castellano. Conserva la x etimológica que se 

pronunciaba (0. En la entrevista se aplicó como 'maldecir al 

padre'. 

Los encuestados tapatíos se decidieron en un 92% por la 

forma de pretérito fuerte maldljo. Sólo un 8% se inclinó por 

la forma débil maldlcl6. Se re~istró un caso analógico con el 

grupo ·ducir, y se pronunció maldujo en lugar de las formas 

esperadas: m~ldljo o maldlcl6. 

Satú6acM. Este verbo viene del latín 6a.tl6, bastante, 

y 6ac'é~e ~ hacer. En el pretérito fuerte 6atú6<ce, la ·i· del 

radical se debe en la primera persona a la influencia de la 

·f· de la desinencia que no acentuada, cerraba la -e· para 

convertirla en ·i·, lo cual en un principio no afectó a las 

otras personas que declan 6ecl6.te, 6ezo, 6eclmo6, formas docu 

mentadas aún en la Gramática de Nebrija, según dice Garcla de 

Diego.' 

La .¡. de la primera persona se propagó a las personas 

gramaticales restantes por analogía y por el deseo de unifor· 

midad de la lengua que se comenzó a manifestar desde el siglo 

XII. En la evolución de este verbo hubo una época de vacila· 

ción en que coexist!an: ,IH<'mo.i, 6ülemo.i, 6e:<'He, 6lzü6te. 

El verbo se aplicó como 's~~~!".'! la comida china', 

Los hablantes tapatíos en un 741. de los casos emplearon la 
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forma fuerte dat;6óizo contra un 26$ que empleó la forma dé

bil, 1u.tüóacl6. 

Este fué el único caso de pretérito fuerte donde var1ó 

la respuesta provocando formas alternativas como 1u.tüóeclta 

por 1u..ti16izo o 1a.ti16aci6, 1a.ti16ago por 6ati•6.lzo o 1a.ti1-

6ac.l6 y 1ati16ajo, analógica con el grupo -~; también en 

lugar de da.tl•6izo o 1nt.llóaci6, Las respuestas alternativas 

se manifestaron una vez cada una. 

En el caso de los pretéritos fuertes, las respuestas de 

los entrevistados se mostraron decididamente homog~neas. En 

lo concerniente al grupo -~~. los tres verbos analizados: 

~. !.~ y ~ man.l6elt41lon en et habla una 61taE_ 

ca .tendencia hac.la ta 601tma 6ue1tte de 01t.lgen etimot69ico, cort! 

.tatada po1tcentuat.ie11te con un 92i de 61tecuencla co11t1ta et si 

de lo• ca101 en que 1e p1te6i1ti6 ta 601tma 1teguta1tizada de plte

.téllUo dlbit. 

EL ve1tbo ~. del gltupo de decilt, a1t1toj6 id€11.tlco 

1tuut.tado de 9U de 61tecuencú de la 60Jtma óueJt.te -maldijo-, 

con ta dalvedad de que le 1tegüt1tó en una ocui6n ta 601tma 

'maf.dujo, aMlógica con elJ 91tupo -duci1t. Se c01<1tobo1ta a1.C el 

a1t1tai9c de ta6 601tmad 6ue1tte6 de p1te.té1ti.to. 

E11 lo co11ce~11.le1tte a 6ati".16ace1t, aunque mo6Hó a.l igual 

que ll'J H&tan.tc1 caao1, tendcnc<a obvia !tac.lo. la 601tma 6ue~ 

te de p1tet~1tito, cabe deataca1t que 6ul en menva goado que 

tc·J vettbt•J d~f gnupf! -~y-decOi.. Uuicamrntr (!f, 74t de Ca~ 
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1<e6puc1ta1 obte11ida,; 11.c,¡dt.1Mv11 'matdijo', ef t6i de ta; P•'l 

1011a6 e11tnevütada6 6e ú1cei11ó poJt la 601<ma dlbU 'maid.lciá ' 

o en 6u de6ecto po'< o.t1<a6 60.1ma1 como '6a.tü6ajo'. 

Al promediar los resultados, se obtuvo que el 88.40%.de 

los informantes tapatíos de la clase culta emplean en el ha

bla ordinaria la forma fuerte de pretérito. El valon pMcen

tt1al pe'<mUe a6üma1< que Hgan lo6 11.e6ul.tado6 del e6tudio, 

tu 6M1tta6 a11al.lzadu ind.lca11 una tendencia hacia la coMol.i

dacU11 del pH.f:é.1.i.to 6ue1<te de 01<.igrn latino e.t.imol69.ico e11 

lo6 v e1<bo6 e6 tud.iad oh. 

Las respuestas obtenidas manifestaron al mismo tiempo 

que el grupo de -ducir parece ejercer una clara influencia 

sobre el resto de los pretéritos fuertes que se incluyeron 

en la entrevista estructurada. Los informantes emplearon las 

formas 'maldujo' y 'satisfajo' obviamente analógicas con 'tr,!!_ 

dujo'. 'redujo' y 'condujo'. 

Lo6 in601<man.te6 e11tnev.ü.tado6 .t.i.tubea11.011 a11te lo6 p1<et€-

1<.itoA 6ue1<.te6 pelta en mucho me1101t gnado que a11.te lo6 venbo6 

iltJtegufalle6 pM dip.tongacUn. 
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Han quedado expuestos los resultados del análisis teórl· 

co y de campo concernientes a los verbos irregulares por dip

tongación: 6o•za•, queb•a•, conce•ta•, eng•oaa• y cace•. Se 

ha real izado lo propio con los pretéritos fuertes: t.taducú, 

lleduci•, co11duU1t, aatú óace• y matdeci•. 

Esta tesis se propuso confrontar el criterio gramatical 

que rige a las formas verbales enumeradas con el uso real de 

ellas en el habla culta de la ciudad de Guadal ajara. 

El estudio persiguió la finalidad de contribuir modesta, 

aunque metódicamente, a la geografla lingOística de México en 

general y de Guadalajara en concreto. 

El análisis fué sincrónico y se limitó a exponer los re

sultados de la investigación sin pretender dogmatizar acerca 

del criterio de 'corrección' o 'incorrección' lingOística, m_! 

sión en última Instancia, del uso. La norma la impone el uso 

y no viceversa. 

Los datos obtenidos permitieron formular las siguientes 

consideraciones finales: 

la. En ninguno de los diez verbos estudiados el uso en el ha

bla de una forma regular o irregular estuvo condicionado 

por las variables socioculturales de edad, sexo y escol~ 

ridad de los informantes. 

Oe esta manera se concluye que las irregularidades verb~ 

les por afectar el sistema entero de la lengua son tran.§ 
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formaciones de lndole morfo·fonltlca que se entienden a 

cabalidad únicamente a través del devenir del tiempo: .;011 

El análisis de varianza de JI cuadrada y de valores F de 

Flsher constató la premisa expuesta mis arriba y corrobo 

ró el criterio académico de don Ramón Menéndez Pidal do~ 

de postula que un cambio fonético no es obra exclusiva 

de la población conviviente sino resultado del esfuerzo 

de sucesivas generaciones de hablantes. La lengua es di· 

námica, no estática, por tanto tiene vida propia y se va 

haciendo a través de la historia. 

Za. Los hablantes tapatlos de la clase culta dudan ante los 

verbos irregulares por diptongación y pretérito fuerte y 

no han dado una solución definitiva al problema. En nin· 

guno de los casos anal izados se obtuvieron respuestas 

contundentes :;obre una forma verbal específica. 

3a. Dice de nuevo don Ramón Menéndez Pidal que en ninguno de 

los lmbitos del dominio gramatical es tan fuerte el fen§. 

meno de analogla como en el verbo. La aflr~ación se co· 

rroboró mediante el análisis porcentual de datos donde 

se reflejó una clara tendencia de los hablantes hacia las 

formas verbales regulares, sobre todo, al prasentarse d!! 

das entre una forma irregular y otra regularizada en el 

habla. Se cita el caso de ~empo que en repetidas ocasio-

nes se prefiri6 sobre quieb~o o qu~b~u, formas ante las 

1 

:/ 
.1 

1 

1 

1 

1 
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cuales los encuestados titubearon. Se observa así la l•Y 

natuhal d•t minimo e4óUeAzo. 

4a. En cuanto a la primera hipótesis de trabajo se constató 

que cinco de cada diez informantes aproximadamente, re

gularizaron los verbos que ofrecían fenómeno de diptong! 

ción. La mitad de la muestra no diptongó y sería por ta!'. 

to completamente aventurado emitir un juicio sobre la 

tendencia futura de la lengua culta de Guadalajara ante 

los casos analizados de irregularidad por diptongación. 

Se desea aclarar que la respuesta obtenida es con base 

en resultados porcentuales y no estadlsticos. El método 

estadístico cualificó las interdependencias entre una V! 

riable y las circunstancias socioculturales de los hablan 

tes sin cuantificar los datos aritméticamente. 

Sa. Bajo el mismo criterio de resultados obtenidos co~ base 

en porcentajes, los informantes se decidieron por la fo! 

ma de pretérito fuerte, aun en verbos compuestos, en nu~ 

ve de cada diez casos. 

Rosenblat nos d1ce que los verbos compuestos forman sus 

pretéritos con las formas débiles en casi todos los dia

lectos hispánicos por su menor uso y por perderse en mu

chos casos el sentimiento de la composición. (Véase la 

página 49). 

En la ciudad de Guadalajara, contrario a la afirmación 
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de Rosenblat, una gran mayoría de los entrevistados man! 

festaron una franca tendencia hacia la forma fuerte de 

pretérito sobre la débil, analógica con el paradigma re

gular de la conjugación castellana. El resultado respon

de a la segunda hipótesis de trabajo y quizá sea produc

to del arraigo del pretérito fuerte de origen latino. 

Se obtendrla una visión más completa del problema amplia.!) 

do su radio hacia otros verbos que presenten la misma clase 

de.irregularidad. Han quedado al mismo tiemp'o para futuros e! 

tudios el resto de las irregularidades verbales. 

No ha sido posible por limitaciones de tiempo, profundi

zar en las implicaciones semánticas, sintácticas y fonéticas 

de los verbos objeto de estudio; serla provechoso hacerlo más 

adelante. 
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 
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PRIMERA PARTE: VERBOS IRREGULARES 

INSTRUCCIONES: Complete las siguientes afirmaciones llenando 

el espacio que queda en silencio, con la palabra que falta p~ 

ra darle sentido lógico a la frase. 

l. Si cae bruscamente al suelo un cenicero de cristal, inva

riablemente se ..• 

z. Si quiere hacer una buena sopa de verduras, al momento de 

prepararle, primero se •.• los vegetales m&s euros y luego 

los mis blandos. 

J. Pera logrer entrevistarse con una autoridad importante, es 

necesario que previamente se .•• una cita. 

•· St el cajGn de mi escritorio se cierre con 11 llave aden

tro, yo •.• la chapa con tal de abrirlo pronto. 

5. Lo contrario de que a una persona le edelgece el cabello 

es que le •.. 

Cimble al pisado las siguientes oraciones como en el ejemplo. 

Ejemplo: El trab1jo enaltece al hombre. 
El, trabajo en1ltecl6 11 hombre. 

6. El chofer conduce sin descanso durante mis de ZO horas. 

7. Laura traduce varias novelas eKtranjeras al espaftol. 

8. La familia se reduce cuando crecen los hijos. 

9. El hijo ingrato maldice a su padre. 

10. !No me satisface mucho la comida china: 
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HOJA DE RESPUESTAS 
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HOJA DE RESPUESTAS 

l. ( ) quiebra 6. ( ) condujo 

( ) quebra ( ) condució 

Otras formas: Otras formas: 

2. ) cuecen 7. t ra dujo 

( ) e oc en traduc i 6 

Otras formas: Otras formas: 

3. ( concierte 8. ( ) redujo 

( ) concerte ( ) r.educi6 

Otras formas: Otras formas: 

4. fuerzo 9. ( ) maldijo 

forza ( ) maldici6 

Otras formas: Otras formas: 

5. ( ) engruese 10. ( satisfizo 

( ) engrose ( ) satisfaci6 

Otras formas: Otras formas: 



APENDICE C 

~-º---º!...!:~~ 



110. 

VERBO [ORZ~_!!. FORMA OIPTONGAOA: ~l.Q..:. 

VAROliES 

1 
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VERBO f_QRZA!!. FORMA NO DIPTONGADA: FORZQ. 

VARONES 
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VERBO~· 

1 
.1 NFORMA:;TES j 

1 

USO DE LA FORMA "LO ROMPO" 
O fORZQ.:. 

VARONES 

112. 

EN LUGAR DE .QJlBlQ 
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,___/ ~------+---- ·-----+-----+------l 
¡segu nd a j 
¡Profesional l j O O 

irercEr_a __ j o 1 o ¡ o To 
}' cd i a 1 

; ! • 1 

o 

o 

o 

o 

~~~:~~-=~~---· _ _._ --º--'----~- _J_~ ___ L ___ º_ L ---~--J 



113. 

VERBO gl!_l:~A~· FORMA DIPTONGADA: QU!EB~~-

VARONES 

."INFORMANTES 1 1 2 3 4 5 
1 

TCTAL : , 
! Primera 1 

1 1 1 , Med i' 
1 

o o l l o 2 , 
1 1 ! r-- ··-¡---- , 1 1 

Segunda ' ¡ l ; Media ; 

, 
Segunda , 

; 

Prof<sional; 1 
1 

1 Tercera 1 
1-:ed i a ¡ l 

i Te re ora j 
l 1 Profe! i cna ll 

1 

rlflFORMANTES ¡ 1 

r-

H JPri•era 
¡Media 

¡segunda 
Media 

1 

!segunda 1 
;Profesiona1 

:-. -:--¡ 
·T ere f:'r a ' 
.Hed i a 

:Tercera 
1Profesi ona1 

! 

1 

l .. , 

! 
, 

1 
! 

i 
¡ 
1 

¡ 

1 

1 

1 
1 
1 

: 

: 
1 

1 \ ____ _¡ __ . ___ L 

l ! l l o 4 ! 
! , 

1 ~ 
l l o 

1 
4 ; 

1 

l 
i 
i o o o 2 1 

1 

' 1 : 1 l l --~ _ _L_4 
___ 1 -----

MUJERES 

2 3 4 
i 

5 TOTAL 1 

: 

1 
1 

l 1 l o 3 1 
-

1 
1 l o o 3 1 ---·- t-

l l l l s 
-- 1-:1 ¡ o 1 ·¡ o 

• 1 ¡ 

1 l 1 1 l J l . l 
_ ___J_. ____ _l___ ___ -----· .. ____ j 



114. 

VERBO fl!!~m. FORMA NO O!PTONGADA: .!JUEBR~. 

VARO!iES 

,--
1 

.lNFORHArlTES 1 1 2 3 4 s TCTAL i 
1 Primera 

1 
!oled 1 e o 1 o o o 1 

1 -
Segunda 

1 i 1 

/ 1 Media 1 
l o ! o o o l 

1 
1 

+ 1 

---4 
Segunda 1 o o l o 1 1 1 

Profesional¡ ! 1 

1 Tercera 1 1 
1 1 o o o o _t] ' ~ed i a 

¡ 1 

1 Tercera i 
1 ! o o o o o Profe! icna 1 ; 

-·--

MUJERES 

f !NFORHANTES 1 l ¡ 2 3 4 1 S TOTA:-i 

r- 1 1 ¡ --~¡ 
!Pr i•er a 1 ¡' 1 ¡ o O O 2 
!Med 1 a j ___ •;.._ ___ ..:.J ____ __¡.¡ ____ , __ __, ___J 

;...__¡~:a~;da ____¡___ll ---+-1-
1 
~1· ¡ __ º +-H º 

1

--

0

2 ~ 
!Segunda 

0 
J 

:_Pr_o_f~lona1 i O ; ~~-

1
! ___ º __ _._ __ º_...;-___ _ 

:,. erc1-r a 

_.M_ed_i_ª--------- ¡ 
·r~rc.era 
.Profesional • 
. 1 . 
--·-· - - __ _J --·-

1 

_ _J__ 
! o o 1 

J -·--- -- ... ·-- ¡_ 



115. 
VERBO QIHJ!~!!.· USO OE LA FORMA "~~" EN LUGAR DE !!!!.il.!!J!!-

"INFORMANTES 1 

1 Primera 
Med le 

Media 

0 QUE~!!.~. 

VAROllES 

TCTA L 

1 

' 

Segunda ¡ o ! 0 1 0 1 

,----·~--r------'~.~---:-----~'r----+-----l-~----1 
' Segunda 1 ¡ 

Profesional¡ 1 O 

1 Tercera 
Media 

¡ Tercera 
Lofe!icna1 

!1 NFORHAf:Hs 
i 
1----
!Pr i111er a 
!Media 

¡segunda 
Media 

1 1 

¡segunda 
•Profesional 
1 
----· 
¡Terc.:ra 
'.Hed i a 1 

1 

1 1 2 

! 
1 

1 ! o 

' 1 ¡ o 
i 

1 
1 

1 

: 

1 o 
! 

o 

1 1 3 

-- ------

MUJERES 
--, 

3 4 5 TOTAL 

o o 
1 

e 1 

--~-t 
o +-o J 

., 
1 o o o 1 
1 

1 

:Tercera 1 1 1 1 1 1 

¡Profe~~ª_J ___ º ·--·· ~ --~- -~-j_-~ ___ J ___ º_¡__ -~-] 



116. 

VARONES 

1 

.l NFORHANTES 1 1 1 J 4 s TOTAL 
• 1 ¡ 

1 Prir11era 

1 

o o 1 o o 1 l<led i e 
i 1 
1 

1 Segunda 1 ! 1 1 o o o o o o 1 Hedi a 1 

' 1 i 1 

Segunda ¡ 

1 1 1 
j 1 Profes l onai

1 1 ¡ 1 1 o o J 

' .. 

! 1 

1 

Tercera ¡ 
1 l\ed i a 

1 
1 

1 
o o o o 1 

1 

j Tercera 
1
1 1 i 1 1 o o 3 

J ~:ofe!ional 1 

1 l 

MUJERES 

l1r;FORf\ANTES 1 
1 

Z 1 J 4 5 TOTAL 

~-~-----.~-L---~-+-~~ 
!Pr i11er a ¡' 1 1 
!Media O O 1 o 

ls egu nda 
Ked 1a 

1 

lsegu nda 
IProf es lona 1 o 
1__ ~-----i--~~-+---~+-~~-+-~~~-1-~-i--~~-4 
lrercr,ra ! o ! O i 1 1 1 
,l\ed fa ¡ 1 

:rerc era 1 

¡Profesional; ~ 
~-- __ __J _______ __ 

1 1 o 1 o 1 1 
_____ L_ ______________ ¡__ ---

o 



117. 

VERBO CONCE_RT.AR. FORllA NO DIPTONGADA: CONE_i~" 

VARONES 

~-----.--,-~,---.--, ~¡ --~, 

. : NFORMAi;TES 1 1 2 J 4 5 TOTAL i 
1 

r~~J~!r~---'--º---~--º-_ . .....¡_! __ 1 __ ....... __ º_ ....... >---º-~ __ 1 _ _.I 
• 1 : 1 1 
s~gunda ¡ 1 1 1 1 1 o 4 1 
Media ¡ 1 ¡ 

_S_e_o_u_n~-.--'-i -----·----+,,----1------'¡'-----'1'----~---l 

-~r_ó_r_es i~~~ __ 1 ______ º __ ..__ __ º_ ......... ___ º _ _.' __ º--'---1 
' fprcera 1 ¡ 

1'(ed i a i 1 1 1 O O 3 ; 

¡ Tfrcera 
Prcfeiionc" 

r . 

t~~:l~:.T.~ 
IPrf•era 

1 0 'M ed fa 

---r 

1 
1 

1 
1 

-·· __ _J._ 

¡segunda 
Media 1 

1 

!segunda 
Profes i ona 1 1 1 

1 

---- ---·---·--·---
TercEra 

.M ed fa 

Tercera \ 
•Profes i ona 1 I 

1 
---- _,_. _ _j __ _. ____ ... ~ 

2 

o 

1 

1 

_1_,___º _L_l l 
MUJERES 

3 4 5 T;:-1 
1 
1 

o 1 o 1 1 

--:+-:HA 
Oil ! , ___ _ 1 

1 

1 1 
.......L._._. _.J 

• 1 

o 1 ~J; 
... _.J. ··---·-



118. 

VERBO CONCERTAR. USO DE LA FORMA "SE HAGA" EN LUGAR DE f.Q!!.· 
CIERTE O CONCERTL, 

VARONES 

,-

1 

,! NFORMAliTES 1 2 3 4 5 Te 1AL 

1 Primera 

1 H : ~ed i a o e l o 2 
1 

! Segunda 1 o ! o l o 2 
L_~~_J l 

Segunda 1 
--; 

1 
1 e o o o 1 1 Profesior.alj 

1 

1 
Te re ere: o .I 1 o o o l ~ed ia 

1 ' 

1 
Tercera o i o 1 Profe!icnal 1 o o 1 

1 ¡ 1 1 1 -----·-----·- ---

MUJERES 

¡------~----~---~----.-----..,---~-------, 

¡r lffORMANTES 1 1 TQT;.L 

1---------l----+----'----+----+·-----
!Pri•era 1 1 

_i"'•_d_h--+---~J__~º _¡.---~--º-4----~ 
¡segunda 1 1 0 0 1K ed i a 
¡ 

~----i---~-----l-----l----..__-
ITercFra 
:Hed i a , 

'Terc: era 
1Profesi anal 

i o 

~----·· __ __! ______ ..... ---·-·---""'--- --· ·-·-
J_ 



119. 

VERBO ~J:Q_ROSA~. FORMA DIPTONGADA: EllGRUESE. 

VAROtJES 

' l 1 

:1 NFORMAtiTES 1 1 2 3 4 5 TOTAL i 

Í Primera 
1 ; l'led ie 1 1 1 o o 3 

1 __¡ 
! Segunda ' i 1 1 o o o o 1 
; Media 1 

1 

¡ Segunda !· 1 1 1 1 o 4 
1 

Profesi anal¡ 

¡Tercera 1 
1 1 1 1 1 1 1 5 ~ed ia ¡ 

1 i 1 

[ T•rcera ¡ 
P1·ofHi ona 1 1 1 1 1 1 1 5 i 

MUJERES 

[1 NFORMANTES 
1 

1 2 3 4 5 TOTAL 

~ 
jPrf•era 

1M ed fa 1 1 1 1 o 4 

~egu nda 1 1 1 1 D 4 ed ia 

1 

--->--

¡,segunda 1 1 1 1 D 4 Profesional 
1 -¡-
.Tercera 1 ! 1 1 D o o 2 
:Media 

! 1 

---
;T@rc era 1 

~_J_ __ º_ \Profesional 1 i o J o 2 
1 

- ~---·--- ···----~ -·---~~----~-



120. 

VERBO~· FORMA NO DIPTONGADA: ENGROSE. 

VARONES 

1 
' 

! 
,INFORMANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 1 

1 Primero : 

' Medie o j o o o l l 
: 

! Segunda 
l 1 1 1 1 o 4 Med1a 

1 ¡ 
; 

Segunda 1 ¡ 1 
í Profesional 1 ¡ o o o o l 
1 

1 
Tercera 

1 ~edia o o o o o o 
1 

Tercera ¡ oj Profes lona :
1 

o o o o o 

MUJERES 

li NFORMANTES 
1 

l 2 3 4 5 TOTAL 
1 

~ .. ,. 
d fa o o o 1 o 1 

¡segunda 
Hed la 1 o o o o 1 

¡
1
se9u nda 
trofesional 1 o o o o 1 

i 
í lT ercer a l 

1 
l 1 o o 3 

:Hed i a 
1 1 

'Tercera ¡ ' ; 

º __ L ¡Profesional ¡ : 1 
1 

l 
1 

o 3 
_¡_ __ ·_.J.._ 

----~-----



121. 
VERBO f.Qf.~~· FORMA OJPTONGAOA: CUECEN-' 

VARONES 

1 1 
,INFORMANTES 1 1 2 3 4 5 TOTAL 

? 

1 Primera ¡ 
Medie o : l o l l 3 

' 
i 

' 

1 

! 

' Segunda l ! o l o o 2 Me di a 

Segunda i 
Profesional l l l o o 3 

! 

1 
Tercera 

! ~ed i a o l l o o 2 
' 

1 

Tercera ¡ 
Profe!ional l 1 l l l o 4 ' l -----

MUJERES 

11 NFORMAtlTES 
1 

.! 
l 2 3 4 5 TOTAL 

1 
f-

1 
IPri•era o l l l o 3 jM ed i a 

Segunda 
Media o l l l o 3 

Segunda l l l o o 3 Profesional 
1 

1 1 
'Terr.rró l 1 l l o o 3 
.Hed i a 1 • 
;Tercera ' 

1 _L~_J_1 -~ JProfesi onal l i l 1 
' ..L 



IZ2. 

VERBO COCER. FORMA NO DIPTONGADA: fQ.f!!!. 

VARONES 

r 
,1 NFORMANTE S 1 

' 
2 3 4 5 TCTA L 

' 
1 Primera ! 
, Med fa o ' 1 o 1 o 2 
1 i 
1 

1 
Segunda 1 1 1 1 o o 3 Media 1 

i 1 

1 Segunda : 
1 Profesional 1 

' 
1 o o o 2 

1 

1 
Tercera 1 1 1 1 o o 3 ~ed fa 

1 

1 

Tercera 
1 Profuional o ¡ o o o o o 

-

MUJERES 

Ir NFOUIANTEs 1 2 3 4 5 TOTAL 
1 

JPrimera o 
1 

o 1 1 o 2 !Media 
1 

Segunda 1 1 o o o 2 Med 1a 

Segunda o 1 o 1 o 2 Profes i ona 1 

1 
1Tercera 1 1 1 o o o 2 
;Media 

1 
1 1 

;Tercera 1 

1 
¡Profesional o o o 

1 

o J o o 
L- i ----- ----



123. 

VERBO TRADUCIR. PRETER!TO FUERTE: .!~· 

VARONES 

¡-- ! 
,1 NFORHANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 

¡ 1 
1 1 
1 Primera 1 ¡ flled i e l ' 1 1 l l 5 
1 i 

1 
Segunda 

l ! l l l l 5 
! Hed i a 

1 

i Segunda 1 

~ 
1 l i l 1 1 l 
1 

Profesi ona11 ' 1 

1 
Te re era 

l 1 l 1 o o ~ed i a 
1 

1 

1 

1 Tercera 1 
¡ 

l l l 
1 

Profesional 1 l 5 1 ¡ __ ___¡ 

MUJERES 

'INFORMANTES 1 
1 

2 3 4 :-r TOiAL i 
~--·---+--r----+----t--~-~ 
.!Priaera '¡ 1 \ 1 
!H ed i a l l O O 1 3 j 

!Segunda ' +.-1 Media l l 1 l 

¡Segunda 
1 1 trofesional l l 

.--·-1--· ! '1 1 l '1· 5 :Tercer a 1 1 ¡ J l J 
:Hed i a i 1 ; 

,..-----------------'-~·--_,_ ____ ~---;..-----! 

1~~~~=~~onaL~ ___ L __ 1 
__ l~ __ l_:__J __ 1_.l .~ 



124. 

VERBO .!~!i· PRETERITO DEBIL: TRADUCID.:. 

VARONES 

f 1 ' 
.1 NFORMANTES j 1 2 3 4 5 TOTAL 1 

' 1 

1 Primera i 
1 Medie o o o D o o 
1 i 

1 Segunda 

! 
o j D 1 o o o o ¡ Media 

; 

Segunda 1 
1 o o o o o D 1 Profesional¡ ¡ 
1 

~era 1 1 
1 

1 o o o 2 Media 1 

' 
LTe re era o l o o o o o Profet fo na 1 ¡ 

MUJERES 

!1 NFORf\ANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 

~ 
IPrf•era 1 1 o o o 2 
Media 

¡segunda 
Media o o D o o o 

!Segunda 
Profes1ona1 o o o o o .D 

ir ere era l t i o 1 o o o t 
¡Hed fa 1 1 
1Terc era 1 

i 
1 

º .. _l __ º '--!Profes! ona 1 1 
o D o ¡ o 

1 ....__ 
~ ----



VERBO !!.Ui~· PRETER!TO FUERTE: !!.UiUJO. 125. 

VAROl/ES 

,- 1 1 

:1 NFORMANTES ! l 2 l 4 5 TCTAL i 
1 

1 
1 Primera 1 

Med i ~ 1 1 1 1 1 5 
; i 

1 Segunda 
1 ! ! 

1 1 1 1 1 1 1 5 1 
1 Media 

1 1 1 

ti ¡ Segunda 1 

' 
Profesi ona11 1 ; 1 1 1 

1 Tercera ¡ 1 ! Media 1 1 1 1 1 4 
1 1 

1 

Tercera 
1 ! 1 1 

·---1 ._L~_J~ f ro fes i ona 1 
_J_ 

MUJERES 

r 

EE 
-

!INFORMANTES 1 2 5 TOTAL 
1 r-

~_J !Pri•era 1 1 5 
!Hed i a 

1 

-¡
1
segunda 1 1 1 o -~·~--~ Hed ia 

-
¡segunda 1 

1 
1 1 1 

~-Profesional 

b;;¡ 1 
1 i 1 1 1 1 5 

;Kt:j la ! 1 -.J. 
¡Tercera i 

1 
i_j 1 l 1 5 1Profesi anal 1 1 1 

¡ -- .__ - ----- ------ ----



126. 
VERBO REO!!f_L!l_. PRETERITO OEBIL: ~.Q. 

VARONES 

! 1

.1 NFORHAllTES 1 TOTAL j 

! Primera 
' Me~ 12 

1 Segunda 
Hed 1 a 

1 

1 

, Segunda / ¡ Profesional¡ 

o 

1 

1 

o 

1 
Te re era ,., 

1 
~ed ia 1 

1 º· o 1 

1 
Tercera .1 j ~ 
Profe!fcn.1¡ O O O O O O 

.___...._____._l _ __._ _ ___,___~----'---

MUJiRES 

11 NFORflANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 1 
1 
r--
¡Pri•era 1 o o o o 4 
H ed i a 

Segunda 
1 1 o o o 2 Media 

·-1----
Segunda o o o o o o ¡Profesi ona1 

1 

!rerm:-1 1 : o o o o 1 
.Hed 1 a 1 

'.lerc era ! 

__ º_J __ ~_J ___ º _J_~-·--- --~--_j \Profesi anal 
1 o : 

~-- - __ __J_ - --- ._ ---



127. 
VERBO fQ!!Q!J..U,I!. PRETERITO FUERTE: ~.Q. 

VARONES 

r-
,l NFORMANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 

! Primera 

1 

' 
Med i~ l ' 1 1 1 o 4 

1 

i 

Seg u nd • ¡ l ! 1 l l 1 5 
1 

Media 
i 

' Segunda ! 
i Profesi ona 1¡ 1 1 l 1 1 5 
1 

r Te rt era 
~ed ia l 1 l l 1 o 4 

1 1 ' ! Tercera ¡ 
Profesional 1 1 l l l 1 5 1 

i 

MUJERES 

lrnrORflANT.ES 
T -· 

l 2 3 4 5 TOTAL 

~inera 
ed 1 a 1 l 1 1 l 5 "'""" r-r 1 l o 4 Media , 

' . 
Segunda 

1 l 1 5 Profesional 1 1 

1 

'.~ :~~:ra 1 1 l 
' 

1 1 1 o 4 
1 1 1 

¡r•rcera 

1 

' 

l 
1 

Profesional 1 i 1 1 ~ 1 5 
L 

_____ ...__, ___ 



128. 

VERBO CONDUCIR. PRETERITO OEBIL: ~· 

VARONES 

1 1 

.INFORMANTES l 
1 

2 3 4 5 TCTAl 

j Primera 1 

1 
Media l ' o o o o l 

i i 

1 Segunda 

1 
l 1 o o o o l 

i 
Media 

1 

1 Segunda ,I 1 
Profesi onal 1 

o ¡ o o o o o 
1 

j Tercera 
l 

1 
o o o o 1 · Media 

i 
1 Tercera o 1 o o o o o Profe~ional 

_L__ 

MUJERES 

1 NFORMANTES l 2 3 4 5 TOTAl 

Prinera o o o o o o 
/H ed i a 

Segunda 
l o o o o ll H ed ia 

Segunda o o o o o o tro fes i ona 1 

hercera l 1 o 1 o o o l 
'.Hdia l ! ! . 

' 
'Tercera 1 ; 
ÍProfesiona1 0 1 
_I __ _______L___..:___ _ _L 

o 
1 

o o l __ º ~--~J 



129. 

VERBO~.!..!~!~· PRETER!TO FUERTE: ~ATISFIZQ. 

VARONES 

:- 1 ¡' .l NFORMANTES 1 1 2 3 4 5 TOTAL 
. ~-'-1--~~-'---~-+~~~-+--~~--'I--~-'-~~~~ 
' Primera 1 l 1 
; f'led; t . 1 i 1 1 o o 3 

~-n-da--~¡--1--1~: ---1--+--·--1--1.--1--+--1--.,.---5-__, 

; Med; a ' 1 ¡ i 
-----·- ··---'.--·---l-----'----+¡--~~ 

: Segun·.'• 1 1 4· 1 1 ; Profesional¡ 1 ! 
¡-r-e-rc-.-;;~¡··---1 -~I 1 

__ l _ _..__ ___ o_-1--0--1,--3---1 

~l-M_.e_a_i_• __ -l-·----·~i ----l'------1-----!----"---·~ 
lE:~Lnall __ 1 _ __.l __ i __ IL..' __ i_....._ --~_Ll __ L ~--

MUJERES 

¡INFORMANTES ¡ ·¡----1 
1 2 3 4 5 1 l 07.' L I 

1 i 1 
1 1 ~•era l 

1 
l 1 o o 3 

i a 
1 -----

¡segunda 1 l 1 l 
1 

o 4 
Hed la 

·~-'--··--

~-~º' ¡segunda 1 l 1 4 Profes i ona 1 
1 ¡ 

1 1 --¡-----· 
1 

--i-:--
Tercer a 1 ¡ 1 o 2 

.Hed i a ! 1 1 o i o 
-· 

1 'Tert era 1 i 
1 jProfesi onal 1 1 1 1 o 4 

i _l_ 1 
-- ___ j___ __ ... l ____ -· L-. -·--·-~--·_J_ __ ... ·---



130, 

VERBO~~~· PRETERITO DEBIL: SATISFACIO. 

VARONES 

¡ ! 

1 

1 ,l NFORMANTES 1 
i 

2 3 4 s TOTAL 1 

1 Primera ! 
1 

~ P.:ed i~ 1 1 o o o o 1 
: i 

1 
Segunda 

1 

1 
o o 

1 
o o o o 

~odia 
i l 

; Sr:aunda 1 

1 l ¡ Prc.fesi onal 1 ¡ o o o o 1 1 
1 1 

1 iE:-rcera 

1 

1 

l ~e~ ia 1 o ! o o o o 
1 : 1 

0•rcera 
1 

1 J Profesional G 

1 
o o o o o 

1 ---- -- ---· 

MUJERES 

~-;~;MAN TES 1 ' 3 4 5 TOTAL 
! 

~~~-
1 -~ o o o 1 1M ed i a 

1 

·-
¡segunda o o o 

~ 
o 1 Media o o 

--
1~egu nda 1 1 o 
0

Profesiona1 o o 2 

.. 
1 

1 

l ' ere Era i i 1 
'ed i a 1 1 1 1 o Q 3 

;Tercera 1 i : 
iProfesi onal l. ___ i ___ ~. 

o 
1 

o o o 1 
1 

1 _L ________ { __ ·- -----



131. 

VERBO ~LOEC!B_. PRETERITO FUERTE: MALDIJO. 

VARONES 

1 1 

,INFORMANTES 1 
1 

2 J 4 5 TOTAL 

! Primera ¡ 

1 
Media 1 1 1 1 1 o 4 

i i 

1 Segunda 
1 

1 ¡ 
1 1 1 1 5 

1 Media 
i i 1 

1 Segunda i i 
1 Profesional! 1 1 1 1 1 5 
1 

1 
Tercera 

1 
1 

1 1 1 1 o 4 ~ed i a 1 
1 

Tercera ¡ sJ Profeticnal 1 1 1 1 1 1 ¡ 

.MUJERES 

1 

INFORMANTES 1 2 3 4 5 TOTAL 

-· 
Pri•era 1 1 !Media 1 1 1 5 

Segunda 
Media 1 1 1 1 1 5 

Sogu nd a 
Profesional 1 1 1 1 1 5 

Ir ercer a 
1 1 1 1 o 4 :~c.:l i a .. i • 

!Tercera 1 

~-~--~~J-. _º ____ 4 _ 
t•ofesi onal 1 1 1 

1 



VERBO MALOECI~. PRETER!TO OECIL: MALD!C!O. 

VARONES 

1 

¡1 NFOAHANTES i 

l 
Primera 
Media 

! 

13 2 .' 

TOTAL 

o 1 Segunda 
1 Hed 1a 
"-----~~r-~~~~~~~--¡-~~~-+-~~~-+~~--'1--~~--l 
1 Segunda i 
1 Profes! onal · O J 

1 
Tercera 
Media 

i 

1 

Tercera 
Profesional o 

o o 

o o 

o o 
' ~~~~__...~~~~"--~~~_....~~~-"~~-

MUJERES 

IINFORf1ANTES 1 2 3 4 

1 
r-
¡Pr i•er a 
Med la 

o o o o 

¡segunda 
Med la o o o o 

\segunda 
Profesional 

1 
o o o o 

!Tercera 1 1 o 1 o o ;H,¡¡d i a 1 
1 1 

o 

~º----~j 
--. 

5 TOTAL~ 
o o 

~ 
o o 

o o 
·-

o 1 

:Tercera 1 1 ¡ J - ~ 
¡Profesio~--1-l_ ___ ~--L--~-----°--- __ º ____ 1 



APENDICE D 

CONTEO DE DA TOS ES TAO 1 S TIC OS. 



o 
1:i 
V1 

o 
"' w 
V1 

M 

V 1 

~ 

1 

V ER80: FORZAR 

ESC. MEOlA 

la. Za . Ja . 

J 2 2 

l 2 2 

Za. GENERAC ION 

Me 

2 2 

z 3 

VARONES 

2a. Ja. 

2 2 

2 5 

1J4. 

FORMA 01P10NGAOA: ~ 

le'= .6857143 NO 
GL= 2 

PROFES10NJS1AS 

Za. Ja. 

2 5 
x'= .6267861 NO 
GL= l 

FH= • 9999986 NO 1 fH= • l!lll NO 
FC= 1 FC= o NO~ 

GLH• l, l 
GLC• 2,2 

~ '= .0899999 NO 
GL• l 

FH= 1 
FC• l 
GLH=l,l 
GLC=l,l 

P' 
2

• • 5051018 NO 

GL• 1 

FH= 1 
FC• l 
GLH• 1,1 
GLC= l,l 

w 
V1 3 3 

M 

3a. GEllERAC !Otl 

Me p 

V 2 5 

o 
"' w 
V1 

M 2 3 

MUJERES 

2a. Ja. 

GLH= l, l 
GLC=1,l 

11'= .1714282 
GL= l 

FH= 1 
FC= 4 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

NO 

x'= O NO 

~ . GL= 1 

e~ ,._ _____ __,FH= 1.701412 NO 
SI! FC= l. 701412 NO S GLH= 1,1 
~ GLC= 1,1 



M 

1 

o 
¡j 
V1 

M 

1 

l J5. 

VERBO: FORZAR. FORMA NO OIPTONGADA: FORZO. 

ESC. MEDIA PROFESlOlllSTAS 

la. 2a. Ja. 

2 J J 

4 2 J 

2a, GENERAC lON 

He P 

J 2 

2 2 

VARONES 

2a. Ja. 

J J 

2 o 

11'= .8106475 NO 
GL= 2 

FH= .1428548 NO 
FC= .1428548 NO o 
GLH= 1,2 ~ 
GLC= 2,2 

~ '= . 08999999 NO 
GL=l 

FH= l NO 
FC=l NO 
GLH• 1, 1 
GLC= 1, 1 

M 

H 

2a. Ja. 

.,.•. 1.5 NO 
GL= l 

o 
FH• l NO ,_ __ _,, ___ _,FC= l NO 

Ja. GE!IERAC 1011 

Me 

J o 

GLH= 1, l 
GLC= l, l 

11'= 1.6 
GL= l 

FH= l NO 
o---~----.FC= 4 NO 

MUJERES 

2a. Ja. 

GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

NO 

~ 
2= 1.6 NO 

GL= l 
'1..

2
" .0899999 NO 

FH• 4 NO 
FC= l NO 
GLH• l, l 
GLC• 1, l 

li! . GL= l 

S !'! FH= l NO 
~ t-----t----1 FC= l NO 

~ GLH•l,l 
ID P GLC• 1,1 



M 

r 
o o 
VI 

M 

1 

VERBO: FO.R ZAR. 

ESC. 'MEDIA 

la. 2a. Ja. 

o 2 1 

1 1 o 

21. GENERACION 

He 

2 1 

1 1 

VARONES 

2a. Ja. 

2 1 

1 o 

1J6. 

USO DE LA FORMA "~" EN LUGAR DE FUERZO 
O FORZO. 

x'• 2.222222 NO 
GL= 2 

FH• .2500005 NO 
FC• 1 NO 
GLH• 1,2 
GLC• 2 ,2 

~ '= .138889 
GL= 1 

FH• 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC• 1,1 

NO 

'= .4444447 NO ~ 

o o 
VI 

o 
>< 
"' VI 

GL= 1 o 

M 

M 

"" FH= 1.701412 NO S M 
FC= 1.701412 NO 5 

! 

GLH= 1,1 8 
GLC= 1,1 ~ p 

PROFESIONISTAS 

2a. Ja. 

K'= • 75 NO 
GL= 1 

1 o 
FH= NO 
FC• 1 NO 
GLH•l,1 

1 1 GLC=l,1 

Ja. GEllERAC ION 

Me 

x'· 2 NO 
GL• 1 

1 o 
FH= O NO 
FC= O NO 
GLH= 1,'1 

o 1 GLC• 1,1 

MUJERES 

2a. Ja. 

l x'· .75 NO 

1 o GL• 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 

1 1 GLC= l, 1 



VERBO: QUEBRAR. 

ESC. MEDIA 

la. Za. Ja. 

2 4 2 

M 3 3 3 

2a. GENERAC ION 

Me 

1 4 4 

o 
1:'.i 
vt M 

3 5 

VARONES 

2a. Ja. 

4 2 

4 4 

1 

FORMA DIPTONGADA: QUIEBRA. 

t= .4847153 NO 
L= 2 

FH= • 2499957 NO 
FC = , 9999971 NO 
GLH• 1,2 
GLC= 2,2 

1( 
2 = • 2539673 NO 
GL• l 

FH= O NO 
FC= l NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

bl 2 = • 3888891 NO 

GL• 1 

FH• NO 
FC= 1 NO 
GLH• l, l 
GLC• l, l 

o 
1:'.i 
vt 

M 

o 
1:'.i 
vt 

M 

¡ 

p 

PROFESIONISTAS 

Za. Ja . 

4 4 

5 5 

Ja. GEtlERAC ION 

Me p 

2 4 

3 5 

MUJERES 

2a. Ja. 

3 3 

5 5 

137. 

ll2 = o NO 
GL= 1 

fH= l. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

.,,,. • . 02592516 NO 
GL= l 

FH= l. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

K'= O NO 
GL= 1 

FH= l. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 



M 

vi 
Q 

o 
VI 

1 

1 

138. 

VERBO: QUEBRAR. FORMA NO DIPTONGADA: QUEBRA. 

ESC. MEDIA 
la. 2a. Ja. 

1 l l 

2 2 2 

2a. GENERACION 

Me 

1 1 

l o 

VARONES 

2e. Ja. 

1 1 

1 o 

x" o 
GL• 2 

NO 

FH= 1.701412 NO 
FC• l.701412 HO º 
GLH• 1,2 ~ 
GLC• 2,2 

~ '• • 75 NO 
GL• 1 

p. 

FH• l NO 
FC• l NO 
GLH• l, l 
GLC• 1,1 

'- .7.5 NO 
GL= 1 

FH• l NO 
FC• 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

o o 
Vl 

PROFES ION [STAS 

2a. Ja. 

V 1 o 

M o o 

3a. GEflERAC ION 

Me P 

V o 

K'• 1.701412 NO 
GL= 1 

FH= 1 NO 
FC = 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

X2 = l. 701412 NO 
GL• 1 

FH= 1 NO 
i----+----tFC= 9 HO 

" 
MUJERES 

2a. 

É 
2 

o 

o 

Ja. 

2 

o 

GLH• 1,1 
GLC• 1,1 

X'= l. 701412 NO 
GL• l 

FH• 1.701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= l, l 
GLC=1,1 



o 
"" "' "' 

o 
~ 

M 

V l 
.vi M 

1 

VERBO: QUEBRAR. 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

2 o 3 

1 1 1 

Za. GENERAC!ON 

Me 

o 1 

1 3 

VARONES 

2a. Ja. 

o 3 

l J 

IJ9. 

USO OE LA FORMA "SE ROMPE" EN LUGAR OE 
"QUIEBRA" O "QUEBW-:--

x'= l. 9555556 NO 
GL= 2 

FH= .5714279 NO 
FC= • 999996 NO tj 
GLH• 1,2 
GLC• 2,2 

~ '= GL='~l25 

lli 

FH= 9 
FC• 9 
GLH= l, l 
GLC• l, l 

'= .875 
GL= l 

FH= 1 
FC= 25 
GLH= l, l 
GLC= l, l 

Vl 

NO 

NO 
NO o 

~ 
Vl 

NO 

NO 
NO 

PROFESlONlSTAS 

2a. Ja. 

1 J 

M 3 1 

Ja. GEllERAC ION 

Me p 

V J J 

M 
1 1 

MUJERES 

2a. Ja. 

; l 1 

p J 1 

x'= 2.0 NO 
GL= 1 

FH= o NO 
FC= o NO 
GLH= 1,1 
GLC• 1.1 

~~: Y.1 
NO 

FH= l. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH= l, l 
GLC• 1,1 

x'= .375 NO 
GL= 1 

FH= l NO 
FC= l NO 
GLH= 1,1 
GLC• 1,1 



H 

1 

M 

1 

VERBO: CONCERTAR. FORMA DIPTONGADA: CONCIERTE. 

ESC. MEDIA 
la. 2a. 3a. 

1 D 1 

2 D J 

2a. GENERACION 
Me P 

o 3 

o 2 

VARONES 
2a. Ja. 

o 1 

3 3 

JC'• J.701412 
GL= 2 

FH= J 
FC= 4. 333333 
GLH= 1,2 
GLC=2,2 

~ '= l. 701412 
GL• 1 

FH• 1 
FC• 25 
GlH• 1,1 
GLC• 1,1 

111 '= .875 
Gl= 1 

FH= 25 
FC• 1 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

PROFES ION-! STAS 
2a. Ja. 

J J 

o 
1:i 
V> 

M 2 1 

Ja. GEllERAC ION 
Me p 

1 3 
" o 

>< ..... 
"' M 3 1 

MUJERES 
. .2a. Ja. 

t 
o 3 

2 1 

140. 

ic'= .2250009 
GL• 1 

FH= 9 
FC= 1 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

f• 2 l• 1 

FH• O 
FC• O 
GLH= 1,1 
GlC= 1,1 

x' • 3. 000001 
GL• .~ 

FH• O 
FC• .25 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 



M 

1 

M 

1 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

1 4 3 

1 3 1 

2a. GENERAC ION 

Me 

4 1 

3 3 

VARONES 

2a. Ja. 

4 1 

1 1 

FORMA NO DIPTONGADA: ~· 

PRDFESIONISTAS 

~'= .4758929 NO 
L= 2 

FH= 3 NO 
FC= 6. JJ3JJ4 NO ~ 
GLH= 1,2 ~ 
GLC• 2,2 M 

~ '= 1.060715 NO 
GLd 

FH• .111111 NO 
FC= 1 NO 
GLH= l, l 
GLC= 1,1 

1t• 2 = • 6JOODDJ NO 

GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= l, l 
GLC= l, l 

o 
¡;S 
Vl 

M 

~ 
9 Me 
~ _, 
s 
Vl 

"' 

2a. Ja. 

1 1 

2 J 

Ja . GEllERAC ION 

Me p 

3 1 

1 1 

MUJERES 

2a. Ja. 

1 
3 1 

2 3 

141. 

x'· • 583J41! NO 
GL• 1 

FH= NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

x'· .J75 NO 
GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

x'= 1.1025 NO 
GL= 1 

FH• .111111 NO 
FC= .111111 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 



M 

1 

o 
t:í 
V> M 

1 

142. 

VERBO: CONCERTAR. USO DE LA FORMA "SE HAGA" EN LUGAR DE "CONCIER
,!!l" O "CONCERTE" .---

ESC. MEDIA PROFESIONISTAS 
la. 2a. Ja. 

2 2 l 

l 2 l 

2a. GENERAC ION 
He 

2 l 

2 2 

VARONES 
2a. Ja. 

2 l 

1 l 

Jl'• .2250009 NO 
GL= 2 

FH• 1.0 NO 
FC= 3.0 NO 
GLH• 1,2 
GLC• 2,2 

• '• .1944445 NO 
GL= 1 

FH• l NO 
FC= 1 NO 
GLH• l, l 
GLC• l, l 

be '• .138889 NO 
GL= 1 

FH• l NO 
FC• l NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

2a. Ja. 

l 1 

o 
>< w 
VI 

M 2 l 

Ja. GEtJERAC ION 

Me p 

1 1 

~ 
w 
VI 

"' 1 1 

MUJERES 
2a. Ja. 

2 1 
' 

2 1 

11'= .138889 NO 
GL= 1 

FH= NO 
FC= 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

11'· o NO 
GL• l 

FH= !. 701412 NO 
FC• 
GLH= 

l. 701412 NO 
1,1 

GLC= 1,1 

Jl'= O NO 
GL• 

FH= l. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 



VERBO: ENGROSAR. 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

J 1 5 

M 4 4 2 

2a. GENERAClON 

Me 

1 1 4 

M 4 4 

VARONES 

2a. 3a. 

1 5 

4 5 

l 

FORMA DIPTONGADA: ENGRUESE. 

x'= J.18476J NO 
GL• 2 

FH, 0.357137 NO 
FC• .142857 
GLH• 1,2 
GLC' 2,2 

be '• 1.17 NO 
GL• 1 

FH• 1 NO 
FC• 1 NO 
GLH•l,l 
GLC• 1,1 

NO 

~2 

G 

= l. 250001 NO 

L• 1 

F 
F 
G 
G 

H• 1 NO 
C• 2. 777778 NO 
LH• 1, 1 
LC• 1, 1 

g 
V1 

M 

o 
>< .., 
VI 

M 

E 

p 

PROFES ION !STAS 

2a. Ja. 

4 5 

4 2 

3a . GEllERAC ION 

Me 

5 5 

2 2 

MUJERES 

2a. 3a. 

4 2 

4 2 

1 

l 4J. 

x'= .7142866 NO 
GL• 1 

FH• 1 NO 
FC= .111111 NO 
GLH• 1,1 
GLC•l,l 

x'· o NO 
GL• 1 

FH• l. 701412 NO 
FC• l. 701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC•l,l 

x'= O NO 
GL• l 

FH• l. 701412 NO 
FC• t. 701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC=t, 1 



o 
¡;¡ 
Vl 

o 
>< ... 
Vl 

M 

r 

M 

1 

VERBO: ENGROSAR. 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

l 4 o 

l l 3 

2a. GENERAC ION 

He P 

4 l 

l l 

VARONES 

2a. 3a. 

4 o 

l o 

FORMA NO OIPT'llNGAOA: ENGROSE. 

i'=4.B NO 
GL=2 

FH-o NO 
FC•. 2592594 NO 
GLH=l,2 
GLC=2,2 

,_, 
'= • 6300003 NO 
GL= l, l 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH=l,l 
GLC=l, l 

IK '= l. 701412 NO 
GL= 1 

o 
¡;¡ 
Vl 

M 

~ ... 
Vl 

H 

' 
;¡ 

FH= 1 NO ;;; "1 
FC= 2. 777778 NO S 

p 
GLH• 1,1 8 
GLC= 1,1 ~ 

PROFESION!STAS 

2a. 3a. 

l o 

l J 

Ja. GEllERAC ION 

Me p 

o o 

3 3 

MUJERES 

2a. 3a. 

1 3 

l 3 

144. 

11'= 1.875 
GL= l 

NO 

FH= l NO 
FC= .111111 NO 
GLH= l, l 
GLC= l, l 

t= l. 701412 NO 
L= l 

FH= l. 701412 NO 
FC=!.701412 NO 
GLH= l, l 
GLC= 1, l 

l'.'=o NO 
GL=1 

FH= l. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH•!,1 
GLC=1, 1 



o 
¡j 

"' M 

1 

~ 
"' M 

1 

VERBO: COCER. FORMA OIPTONGAOA: CUECEN. 

ESC. MEDIA PROFESIONISTAS 

la. Za. Ja. 

J z z 

J J J 

Za. GENERAClON 

Me 

2 J 

J J 

VARONES 

2a. 3a. 

2 2 

J 4 

x'= .152J819 NO 
GL= 2 

FH- J.4954 NO 
FC= • 9999886 NO ¡j 
GLH= 1,2 "' 
GLC= 2,2 

K 
2= 1099999 NO 
GL= 1 

~ 

fH= l NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1.1 
GLC• !, 1 

'= . 05238128 NO 

GL= 1 

fH= 9 NO 
fC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

o 
"' w 

"' 

2a. Ja. 

V 3 4 

M 3 5 

Ja. GEllERAC ION 

Me p 

2 4 

" J 5 

MUJERES 

2a. Ja. 

3 3 
E 

p 3 5 

145. 

X'= • 04464269 NO 
GL=1 

FH= 1 NO 
FC=9 NO 
GLH=l,l 
GLC=¡,¡ 

IC'= .0259251 NO 
GL= ¡ 

FH= l. 701412 NO 
fC= l. 701412 NO 
GLH= l,l 
GLC= 1,1 

1.,1= .• 21875 NO 

GL= 1 

FH= 11 NO 
FC= 11 NO 
GLH= 1, 1 
GLC• 1, 1 



o 
1:j 
VI 

M 

V 

o 
1:j 
VI 

H 

1 

VERBO: ~OCER. FORMA NO DIPTONGADA: COCEN. 

ESC. MEDIA PROFESION!STAS 

la. 2a. Ja. 

2 3 3 

2 2 2 

2a. GENERAC!ON 

Me 

J 2 

2 2 

VARONES 

2a. Ja. 

J J 

2 o 

v'• .1166666 NO 
GL• 2 

FH• 3. 999954 NO 
FC= • 9999886 NO 
GLH• 1,2 
GLC• 2,2 

lL 2• .08999991 NO 
GL• l 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

IM. '• 1.6 NO 
GL= 1 

FH= 4 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1, I 

2a. Ja. 

2 o 

o 
"" ... 
VI 

M 2 o 

Ja. GEllERAC !UN 

Me p 

V J o 
o 
1:j 
VI 

H 2 o 

MUJERES 

2a. Ja. 

2 2 
1 

p 2 o 

146. 

lC'- l. 701412 NO 
GL= l 

FH• l. 701412 NO 
FC• 1.701412 NO 
GLH=l,l 
GLC= l, l 

x'= l. 701412 NO 
GL= l 

FH= 1 NO 
FC=2s NO 
GLH=l,l 
GLC• 1, 1 

IC
2
'1. 5 NO 

GL=1 

FH=l NO 
FC=l NO 
GLH=l, l 
GLC=l,l 



M 

1 

o 
¡j 
V> 

H 

1 

VERBO: TRADUCIR. 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

5 5 3 

3 5 5 

2a. GENERAC ION 

He 

5 5 

5 5 

VARONES 

2a. 3a. 

5 3 

5 5 

PRETERITO FUERTE: TRADUJO. 

~'= . 9999976 NO 
L= 2 

FH" o NO 
~C= . 33334 NO 
t:.LH= 1,2 
GLC= 2, 2 

~ '= O NO 
GL= 1 

FH= l. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= 1, 1 
GLC= 1, 1 

X '= .28125 NO 

GL• 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= l, l 
GLC= l, 1 

o 
>< w 
V> 

o 
>< w 
V> 

PROFESIONISTAS 

2a. Ja. 

·V 5 5 

M 5 5 

3a. GEllERAC ION 

Me p 

3 5 

M 5 5 

MUJERES 

2a. 3a. 

5 5 

E 

p 5 5 

147. 

x'= o 
GL= 1 

NO 

FH= 1.701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

x'= .20125 NO 
GL• 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC= 1,1 

JC'= NO 

GL= 

FH= l. 701412 1 
FC= 1.701412 1 
GLH= 1,1 
GLC= l, 1 



M 

V 

o 
1:5 
VI M 

1 

VERBO: .lRAOUC!R. PRETER l TO DEB 1 L: 1RADUC!O. 

ESC. MEDIA PROFES!ONJSfAS 
1 a. 2a. Ja . 2a. Ja. 

x'= l. 701412 NO 
GL= 2 

o o 2 o o 
FH• o NO 

2 o o 

FC= .J333334 NO ~ 
GLH• 1,2 ~ 
GLC= 2,2 M 

o o 

2a. GENERAC!ON Ja. GEttERAC!ON 

Me Me 

o o 

o o 

VARONES 

Za. Ja. 

o 2 

o o 

!l. '= O NO r----r----i 

GL• l 

FH= l. 701412 NO 
FC • l. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

~ '= l. 701412 NO 
GL= l 

FH= 1 NO 
FC• l NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

o 
>< w 
VI 

H 

E 

2 o 

1 o 

MUJERES 

2a. Ja. 

o 1 

o 
1 

o 

148. 

1<'= o NO 
GL= l 

FH= l.701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC=l,l 

X'= l. 701412 NO 
GL• l 

FH= 1 NO 
FC•9 NO 
GLH• l, 1 
GLC• 1,1 

x'=l.701412 NO 
GL=1 

FH= 1 NO 
FC• l NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 



VERBO: ~~· 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

5 5 4 

M 4 J 5 

2a. GENERAC ION 

Me 

1 5 5 

M J 5 

VARONES 

2a. Ja. 

5 4 

5 5 

1 

PRETERIT:© FUERTE: 

~~: .5717571 NO 
2 

~H= • 5714J42 NO 
FC• • 1428586 NO 
GLH• 1,2 
GLC• 2,2 

~ '• .28125 NO 
GL• 1 

FH• 1 NO 
FC• 1 NO 
GLH• l, l 
GLC• l, l 

Pe 
2 = • 05864251 NO 

GL• 1 

FH= 1 NO 
FC• 1 NO 
GLH= l, l 
GLC• l, J 

~ 
M 

~ 
"' H 

; 

p 

REDUJO. 

PROFESIONISTAS 

2a. 3a . 

5 5 

5 5 

Ja • GEllERAC 1or1 
Me 

4 5 

5 5 

MUJERES 

2a. 3a. 

J 5 

5 5 

1 

14 9. 

x'· o NO 
GL• 1 

FH• 1.701412 NO 
FC• 1.701412 NO 
GLH• l, l 
GLC• l, l 

X'• .5864251 NO 
GL'l 

FH•l NO 
FC= 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC• J,l 

X2
'. 28125 NO 

GL=1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC• 1,1 



M 

1 

o 
¡:;:¡ 
Vl M 

1 

VERBO:.~. PRETERITO OEBIL: REDUCID. 

ESC. MEDIA PROFESIONISTAS 

la. 2a. Ja, 

o 1 o 

1 2 1 

2a. GENERAC ION 

Me P 

1 o 

2 o 

VARONES 

2a. Ja. 

1 o 

o o 

x'· .BJJJ338 NO 
GL= 2 

FH• l. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO § 
GLH• 1,2 Vl 

GLC= 2,2 

~. '= l. 701412 NO 
GL= 1 

FH• 1 NO 
FC= 9 NO 
GLH• l, l 
GLC= l, l 

'= l. 701412 NO IX 
GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= l, l 
GLC= 1,1 

o 
¡:;:¡ 
Vl 

2a. Ja, 

o o 

M o o 

Ja. r.rnERAC ION 

Me p 

o o 

M 1 o 

MUJERES 

2a. Ja. 

2 1 

' 
p o o 

150. 

>l'· o NO 
GL• 1 

FH= !. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC• 1,1 

x'= 1.701412 NO 
GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= l, l 

)('= 1.701412 NO 
GL= 1 

FH= 9 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 



o 
:::i 
V1 

M 

1 

§ 
"' M 

l 

VERBO: CONDUCIR. PRETERlTO FUERTE: CONDUJO, 

ESC. MEDIA 
la. 2a. Ja. 

4 5 5 

5 5 4 

Za. GENERAC ION 

Me 

4 4 

5 5 

VARONES 

2a. 3a. 

5 4 

5 5 

K' = • 2222238 HO 
GL= 2 

fH= 0 NO 
FC= • 3333359 NO 
GLH= 1,2 
GLC• 2,2 

'= O NO 11 
GL= 1 

fH• 1. 701412 NO 
FC• l. 701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC• 1,1 

pe '= O NO 
GL• 1 

FH= 1 NO 
FC• 1 NO 
GLH= l, l 
GlC= 1,1 

PROFES!ONISTAS 

2a. 3a. 

5 5 

o 

~ 
M 5 5 

3a. GEIHRAC ION 

He p 

5 5 

o o 
V> 

M 4 5 

MUJERES 

2a. Ja. 

o s !1 
~ 
-' o 
~ p 4 5 

151. 

~··o NO 
Gl• l 

FH• J. 701412 NO 
FC• J. 701412 NO 
GLH• l, 1 
GLC=J,l 

a'=o NO 
Gl•¡ 

FH=¡ NO 
FC=! NO 
GLH= l, l 
GLC• l, l 

x'= o NO 
GL= 1 

FH= l. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= l 
GLC• l 



V 

M 

V 

M 

1 

VERBO: ~· PRETER ITO OEBIL: CONOUC 10. 

ESC. MEDIA PROFES!ON!STAS 
la. 2a. Ja. 

1 1 1 

o l' 1 

Za. GENERAC ION 

Me P 

l 1 

o o 

VARONES 
2a. Ja. 

1 1 

o o 

~ .. .8333338 NO 
l= 2 

FH• 1.00003 HO 
FC= 1.00001 NO S 
GLH= 1,2 
GLC• 2,2 

• '• 1. 701412 NO 
GL• 1 

" 

FH• l. 701412 NO 
FC= 1. 701412 NO 
GLH• 1, I 
GLC; 1,1 

'- l. 701412 NO 

"' "' 

o 
>< 
"' "' 

GL• 1 o 

M 

" 

FH= !. 701412 NO ! M 
FC• l. 701412 NO ~ 
GLH• 1,1 u 

1 

GLC• 1,1 ¡:J p 

2a. Ja. 

o o 

o o 

Ja. GEf1ERAC ION 

Me p 

1 o 

t o 

MUJERES 

2a. Ja. 

l 
1 o 

1 o 

152. 

'1.'= o NO 
GL= l 

FH= l. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

X'-1.701412 NO 
GLq 

FH= l. 701412 NO 
FC• l. 701412 NO 
GLH=l,1 
GLC•l,1 

x'=t. 701412 NO 
GL•1 

FH• !. 701412 NO 
FC= 1.701412 NO 
GLH•1,1 
GLC=1, 1 

i/ 

1 



M 

1 

o 
¡;s .,, 

M 

1 

153. 

VERBO:~~~· PRETERI TO FUERTE: SATISFIZO. 

ESC. MEDIA 

la. 2a. Ja. 

3 5 3 

3 4 2 

2a. GENERAC ION 

Me P 

5 4 

4 4 

VARONES 

2a. Ja. 

'i 3 

4 5 

x'. .11223'32 NO 
GL • 2 

FH- o . NO 
FC= .33334 NO 3 GLH= 1,2 Vl 
GLC• 2,2 M 

~ '= .05246759 NO 
GL= 1 

bl 

FH= 1 NO 
FC= 1 RO 
GLH• l, l 
GLC• l, l 

'= .5542048 NC 

o 

~ 

GL= 1 o 

M 

e§ M 
FH= l. 701412 NI! ;;; 
FC= 1 701412 NO 5 ' 
GLH= l, l 8 
GLC• l, l tfJ p 

PROFESIONISTAS 

2a. Ja . 

4 5 

4 4 

Ja. GEllERAC ION 

Me 

3 5 

'/('= 0.5246961 NO 
GL• 1 

FH• l NO 
FC= l NO 
GLH=l,l 
GLC= l, l 

X2 = • 02592516 NO 
GL= 1 

FH= 11701412 NB 
1--__ _,_ __ ___,FC= I,701412 NO 

2 

MUJERES 

2•. 

4 

4 

4 

Ja. 

2 

4 

1 

GL/1= 1,1 
GLC= 1,1 

x,'= 3.888891 NO 

GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= l, l 
GLC= l, l 



M 

o 
r.5 
VI M 

1 

VERBO: SATISFACER. PRETERl'llC DEBIL: SATISFACIO. 

ESC. MEDIA PROFESIONISTAS 

la. 2 a. Ja. 

1 o 1 

' 
1 o 3 

2a. GENERAC ION 

Me 

o 1 

o 2 

VARONES 

2a. Ja. 

o 1 

1 o 

~ 

~~: ~.701412 NC 

FH= • 9999996 N C 
FC= 3 NO ¡j 
GLH= 1,2 .,., 
GLC• 2,2 

'· l. 701412 
GL= 1 

FH= 1 
FC• 9 o 

>< 
GLH= 1,1 l:1 
GLC= 1,1 

)( '= Níl 

GL= 

FH= O NO 
FC= O NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1, l 

2a. Ja. 

l o 

M 2 

1 

1 

Ja • GEllERAC ION 

Me 

1 o 

M 
3 1 

MUJERES 

2a. Ja. 

o 3 
e 

2 1 

I 54. 

'j.2= .4444447 NO 
GL= 1 

FH= 1. 701412 NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH= l, l 
GLC= 1,1 

x'=.J12s NO 
GL= 1 

FH= 9 NO 
FC= 9 Nn 
GLH= 1,1 
GLC=1,1 

X
2
'3.0 NO 

GL= 1 

FH= O N C 
FC• , 25 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1, 1 



1 

o 
1:i 
V> 

M 

1 

VERBO: MALDECIR. PR~TERITO FUERTE: MALnIJO. 

ESC. MEOIA 

la. Za. Ja. 

4 5 4 

5 5 4 

Za. GENERACION 

He 

5 5 

5 5 

VARONES 

Za. Ja. 

5 4 

5 5 

¡.'= .0741770J tlO 
GL= Z 

FH= .9999771 NO 
FC= Z.999S77 ~O ~ 
GLH=l,Z .,, 
GLC=Z,Z 

~ '= o NO 
GL= 1 

FH= 1..7 0141 Z NO 
FC= l. 701412 NO 
GLH• 1,1 
GLC• 1,1 

le '• .5864251 NO 

GL= 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH• 1,1 
GLC• 1,1 

;¡ ... 
V> 

PROFESIONISTAS 

Za. Ja. 

5 5 

M 5 4 

Ja. GEllERAC ION 

Me p 

4 5 

M 
4 4 

MUJERES 

Za. Ja. 

5 4 

' 
p 5 4 

155. 

~ '= .05865Z51 NO 
L= 1 

F 
F 
G 
G 

H= 1 
C• 1 
LH= 1,1 
LC= 1,1 

NO 
NO 

t=.05Z46961 NO 
L=1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 

¡1,'= O NO 

GL= 1 

FH= 1.701412 NO 
FC= 1. 701412 NO 
GLH= 1,1 
GLC= 1,1 



o o 
"' 

V 

H 

VERBO: ~· PRETER!TO OEfIL: MALOIClO. 

ESC. MEDIA 

la. 21. Ja . 

1 l 1 

o o 1 

2a. GENERAC lON 

Me 

l l 

e o 

VARONES 

2a. Ja. 

l l 

o o 

~'= l .3JJ3J4 NO 
GL• Z 

FH= 3. 999997 NO 
FC• • 9999993 NO O 
GLH= l ,2 V1 

GLC• 2;2 

~ '= 1.701412 NO 
GL• 1 

FH• l. 701412 NO 
FC• 1.701412 NO 
GLH= 1,1 

o 
o 
V) 

M 

GLC• 1,1 M 

" '• l. 701412 NO 
Gl• 1 0 

1§ H 
FH= 1.701412 NO i ' 
FC• l.701412 NO el 

e 

GLH• 1,1 u 
GLC=l,l ~P 

PROFES!ON!STAS 

2a. Ja. 

o o 

o 1 

Ja. GEllERAC lON 

Me p 

1 o 

1 1 

MUJERES 

2a. Ja. 

01 1 

o 1 

156. 

)l.'= 1.701412 NO 
GL• 1 

FH= 1 NO 
FC= 1 NO 
GLH= 1,1 
GLC• 1,1 

it'= l. 701412 NO 
GL=l 

FH=l NO 
FC=l NO 
GLH•l ,1 
GLC• 1 ,1 

x'=I.701412 NO 
GL= 1 

FH=t ,701412 NO 
FC=l.701412 NO 
GLH=! ,l 
GLC•l ,1 

! 
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