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Cliticos y movimientos verbales 

en espafiol medieval y clasico 

Este trabajo pretende estudiar la posici6n de los pronombres cliticos 

en espaiiol medieval y clasico y establecer una dif erencia entre los 

principios que determinan tal posici6n en las oraciones finitas y no 

finitas; diferencia que se corresponde con un diferente tipo de movi

miento verbal. 

1. Los clfticos en las oracionesfinitas

Maria Luisa Rivero y José Lema (Rivero 1989; Lema y Rivero

1990) han establecido que la posici6n de los pronombres cliticos en 

espaiiol medieval no es debida a causas estrictamente fonéticas sino 

a causas sintacticas de motivaci6n fonética. En la gramatica hist6-

rica tradicional Tobler (1875) y otros estudiosos ya habian obser

vado que los pronombres cliticos romances no podian aparecer los 

primeros en su oraci6n (ley de Tobler-Mussafia); Meyer-Liibke 

(1897), por su parte, estableci6 a partir de un estudio sobre el portu

gués que los pronombres cliticos en el primer periodo romance eran 
siempre encliticos al elemento precedente, preferentemente, el 

primero. 

Rivero y Lema han establecido en términos sintacticos de 

acuerdo con la moderna teoria gramatical cual es la posici6n de los 

pronombres cliticos en espaiiol medieval. Los cliticos necesitan la 

aparici6n de un constituyente realizado fonéticamente en una posi

ci6n mas baja que SCOMP en un arbol corno el siguiente para poder 

ser preverbales: 

* Agradezco a Maria Luisa Rivero y Maria Jesus Fernandez Leborans sus sugeren
cias y su amabilidad. 
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Es esta necesidad de los cliticos lo que causa los llamados futuros 

analiticos y la enclisis con verbo finito. En el caso de los futuros 

analiticos: 

(2) pues yré o tornanne he, C, 149;

la imposibilidad del clitico de encabezar su oraci6n hace que el V no 

finito se mueva hasta COMP, en lo que se llama Movimiento Largo 

de Nucleo (MLN), pues el V no finito - un nucleo - se mueve hasta 

una posici6n X pasando a través de otro nucleo, el auxiliar tempo
ra! he.

El MLN estudiado por Rivero en oraciones finitas es producto 

siempre de la presencia de un clitico y de la ausencia de un primer 

constituyente: es un movimiento motivado por la incapacidad del 

clitico de encabezar la oraci6n; por ello, solo aparece en oraciones 

matrices o en aquellas que se comportan corno tales. La enclisis con 

verbo finito 

(3) ternasme por capitai enemiga, e, 148;

responde al mismo principio: la imposibilidad del clitico para enca

bezar la oraci6n obliga al verbo a moverse a COMP y se encuentra 

en los mismos contextos que el MLN; ambos movimientos son estra

tegias que responden al mismo principio, dotar de un primer ele

mento al clitico potencialmente inicial. 
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Tanto MLN corno enclisis con verbo finito se aplican en contex
tos radicales si a) ningun constituyente interior a SCOMP precede al 
clitico potencialmente inicial y b) ninguna barrera impide el movi
miento a COMP. La negaci6n es barrera y en su presencia no se en
cuentra nunca, ni durante el periodo medieval, ni durante el periodo 
clasico ni MLN ni enclisis con verbo finito. La enclisis con verbo fi
nito que subsiste en el periodo moderno corno uso literario tampoco 
aparece en contextos negativos: 

(4) Mir<ibalo con desprecio

(5) * No in ira baio por miedo a su gesto

2. Los c/fticos en las oraciones no finitas

Del mismo modo, a lo largo de la Edad media la posici6n de los
pronombres cliticos en las· oraciones de verbo no finito no estaba 
aun fijada; es decir, el clitico podia ser pre- o postverbal; de tal 
forma que el pronombre podia preceder al verbo siempre que hu
biera un elemento delante de él, dentro de un determinado dominio 
que por ahora consideramos ser SCOMP. 

Haciendo uso de los datos numéricos que proporciona Ramsden 
(1963: Ile, V3) para las oraciones no finitas regidas por P, podemos 
establecer dos periodos en lo que se refiere a la posici6n de los pro
nombres cliticos: hasta 1250 (en textos que van desde el Cid hasta el 
Poema de Ferntin Gonztilez) la posici6n postverbal impera, de un 
tota! de 165 casos recogidos por Ramsden, hay 141 casos de posici6n 
postverbal frente a solo 24 de posici6n preverbal. En cambio en el 
periodo que va desde 1250 hasta finales del siglo XV (en textos desde 
Cali/a e Dimna hasta La Celestina) de un total de 488 casos, hay 229 
casos de posici6n postverbal y 159 de posici6n preverbal. Ramsden 
intenta explicar este cambio por analogia con el esquema acentual 

� - � supuestamente generalizado. Para los intereses de este trabajo 
nosotros supondremos que desde el siglo XIII a la primera mitad del si
glo XV el espaiiol se ajusta a la ley de Wackernagel: es decir, tiende a 

, colocar los pronombre atonos en la segunda posici6n realizada fonéti
camente de la oraci6n. Es esta tendencia lo que produce el fenomeno 
denominado interpolaci6n en que el clitico aparece entre un primer 
constituyente (generalmente un complentante y otro elemento (general
mente el sujeto o la negaci6n) que lo separa del verbo: 
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(6) que cuando muriesse rey quelo non sopiessen, Al x, 119

(7) muchas maneras por que lo non deb{a fazer, Lucanor, 23

De cualquier manera, el dato relevante es que los cliticos podian 

ser pre- o postverbales del mismo modo que en las oraciones finitas 

y que ambas posibilidades no dependian del modo del verbo corno 

en la actualidad. 

A la vista de estos datos, segun el analisis de Rivero, la enclisis 

con V no finito supondria la subida del verbo a COMP para contar 

corno primer elemento. Pero durante el periodo que va desde 1250 

hasta 1500 se encuentran algunos ejemplos, aunque escasos, de en

clisis en los que hay un elemento - relativo o negaci6n - que podria 

contar corno el primero y en los que por tanto no hay una motiva

ci6n para el movimiento del verbo (Ramsden atestigua un solo ejem

plo de clitico postverbal con relativo antes de 1250 y ninguno de 

1250 a 1500; en cuanto a la negaci6n, Ramsden no encuentra ningun 

ejemplo antes de 1250 y pocos desde 1250 a 1500). En lo que se re

fiere a La Celestina, solo he encontrado tres ejemplos en mi lectura: 

(8) Este perezoso de Sempronio avrd sido causa de la tardança, que no ha

ojos por do venne, C, 224

(9) No tengo otra ldstima sino por e/ tiempo que perd{ de no gozarle, de

no conoçerle, C, 304

(10) Bursia, rey de Bitinia, sin ninguna raz6n, no aquexdndole pena corno a

m{, mat6 su propio padre, C, 331

Tanto las oraciones de relativo corno la negaci6n son contextos 

en los que no aparecen futuros y condicionales analiticos y en los 

que no se encuentra enclisis con verbo finito, lo que muestra que 

tanto la negaci6n corno el relativo cuentan corno primer elemento; 

asimismo los numerosos ejemplos en La Celestina de clitico prever

bal con negaci6n y con relativo prueban que tanto una corno otro 

contaban corno primer elemento para el clitico; de hecho ésta era la 

situaci6n normal: 

(11) Gran p/azer /levo de no la ver presente, C, 335

(I 2) Porque no me dando vida . . .  , C, 349

(13) No sabe en otra cosa que os lo pagar sino en dezir esso, C, 231

Por otra parte, la negaci6n no solo cuenta corno primer ele

mento para el clitico, sino que, corno ya hemos dicho, es barrera 

para MLN y para la subida del verbo finito a COMP (Rivero, 1989). 
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Asi se explica la ausencia de MLN o subida de V finito a COMP en 

casos de interpolaci6n; es decir en espafiol medieval no existe: 

(14) Vinf +cl+ non+ Aux + h

*saberlo non he

Donde el verbo se moveria por encima de la negaci6n para evitar 

que un clitico interpolado encabece SCOMP. 

La escasez de ejemplos de cUticos postverbales con negaci6n o 

relativo en oraciones no finitas durante el periodo medieval se debe 

a que los cliticos se ajustan a la Ley de W ackernagel. Lo que sugie

ren los ejemplos (8), (9) y (10) es que los cliticos estan empezando a 

perder la tendencia a aparecer en la segunda posici6n fonéticamente 

realizada de SCOMP. Especial relieve tiene el ejemplo (9) pues la 

negaci6n esta precedida de una preposici6n. La ausencia absoluta de 

posici6n postverbal con MLN o con verbos finito en contextos nega

tivos sugiere que la sintaxis de las oraciones finitas no es la misma 

que la de las oraciones no finitas. La posici6n postverbal con V fi

nito en contextos negativos es agramatical en todos periodos de la 

lengua, mientras que la posici6n postverbal con V no finito en con

textos negativos se documenta raramente entre 1250 y 1500 pero es 

evidentemente gramatical y ademas se configura corno unica posibi

lidad en el siglo XVI. Asimismo, otra prueba de que la situaci6n no 

es la misma en las oraciones finitas y en las no finitas es que - corno 

luego veremos - en éstas ultimas la posicion postverbal se fija rapi

damente corno unica posibilidad mientras que posici6n postverbal Y 

posici6n preverbal con verbo finito se mantuvieron corno posibilida

des estructurales dependientes de los cliticos hasta el final del pe

riodo clasico. 

Establecer una dif erencia sintactica entre las oraciones finitas Y 

las no finitas es importante a la hora de valorar adecuadamente los 

datos relativos a la posici6n del clitico en las oraciones de V no fi

nito regidas por preposici6n. En tal contexto se encuentra la doble 

posibilidad de posici6n postverbal y posici6n preverbal no determi

nada estrictamente por causas sintacticas corno en las oraciones de 

verbo finito. Aplicando el analisis de Rivero, en los casos de posi

ci6n preverbal con preposici6n, la preposici6n contaria corno pri

mer elemento dentro de SCOMP y en los casos de posici6n postver

bal no lo haria; sin embargo la posibilidad de encontrar posici6n 



446 Medioevo romanzo • XVII • 1992 

postverbal y posici6n preverbal con las mismas preposiciones y en 

contextos semejantes hace pensar que ocurre otra cosa: 

(15) todos perderfamos en me tornar en balde, C, 159

(16) en pensa/lo tiemblo, C, 145

(17) no bastara tu licencia para me dar osadfa, C, 162

(18) unos po/vos para quitarte esse o/or de la boca, C, 169

(19) muchos dfas he pugnado por lo dissimular, C, 262

(20) vosotros susurays corno soléys, por hazerme mala obra y enojo, C, 181

(21) no pases de aquf sin me Io contar, C, 173
(22) Y por que e/ incogitado do/or te dé mas pena, todo }unto sin pensarle,

e, 336

La primera conclusi6n evidente es que P ha de poder contar 

siempre corno primer elemento para el clitico, con lo que SP ha de 

ser equivalente a SCOMP, o lo que es lo mismo, que P juega el pa

pel de complementante, corno sugiere Emonds (1985). 

Si P puede contar corno primer elemento para el clitico no su

cede lo mismo con V. En el contexto SV SCOMP el clitico no enca

beza nunca SCOMP, lo que indica que el dominio SP difiere de SV: 

P define un dominio oracional, mientras que V no lo hace. En los 

casos de clitico postverbal al V finito corno 

(23) quiérome tornar a vestir, C, 201;

nos hallamos ante subida de cliticos, corno demuestra la absoluta 

falta de ejemplos corno 

(24) *no quiérome tornar a vestir

en el que el clitico apareceria enclitico a pesar de que la negaci6n 

cuenta corno primer elemento y de que al no haber raz6n para que el 

verbo finito suba a COMP se podria arguir que el clitico es prever

bal al infinitivo. 

Debemos concluir, pues, que las condiciones para la posici6n 

preverbal pronominal se cumplen en SP y no en SV. Podemos en

tonces establecer que SP = SCOMP en cuanto al dominio en que se

han de establecer las condiciones fonético-sintacticas de la aparici6n

del clitico. 

La sola existencia de una preposici6n no hace posible la apari

ci6n de un clitico preverbal, ha de ser una verdadera preposici6n; de

otro modo: ha de tratarse de un elemento X que se proyecte en un

SX. Asi en el caso de las preposiciones que aparecen con los auxilia-



Garda Fernandez • Clfticos y movimientos verba/es 447 

res no he encontrado casos de posici6n preverbal y los ejemplos que 
se encuentran son del siguiente tipo: 

(25) no avfas de tornarte atras, C, 192

(26) avfa de hazerle ruyndad, C, 203

Ef etivamente el hecho de que aqui la preposici6n no sea un mi
eleo de una proyecci6n maxima que incluya al clitico hace imposible 
la posici6n preverbal. 

La significativa dif erencia en cuanto a la colocaci6n del clitico si 
el primer elemento realizado fonéticamente dentro de SCOMP es P 
o la negaci6n merece un momento de reflexi6n. Efetivamente, si
tanto P corno Neg cuentan corno primer elemento para el clitico po
tencialmente inicial, lo que sugiere corno ya hemos indicado que el
verbo se mueve a una posici6n mas baja que C (y que Neg) por razo
nes que ahora veremos, sorprende que la posici6n postverbal con
negaci6n sea tan rara mientras que con P es relativamente frecuente.
Este contraste quiza pueda explicarse por la dif erencia de tonicidad
entre la negaci6n y las preposiciones. Efetivamente, se puede pensar
que la posici6n postverbal con preposici6n es tan abundante porque
la preposici6n es atona, con lo cual s6lo hay una palabra t6nica (el
verbo) delante del clitico. Al ser la negaci6n t6nica, el clitico aparece
en la mayoria de los casos preverbal y no postverbal, para evitar se
guir dos palabras t6nicas.

La doble posibilidad de encontrar cliticos postverbales y prever
bales en SP también sugiere que la sintaxis de las O no finitas es dis
tinta de la de las O finitas. Efetivamente, si P cuenta corno primer 
elemento y el clitico es postverbal parece que lo que esta sucediendo 
es que el verbo se mueve a una posici6n mas baja que COMP por ra
zones que ya no tienen que ver con la naturaleza fonética de los cliti
cos. Es este tipo de movimiento combinado con el hecho de que los 
cliticos empiecen a dejar de ajustarse a la ley de Wackernagel lo que 
permite la posici6n postverbal con negaci6n y relativo en los ejem
plos (8), (9) y (10). El V no finito se mueve a una posici6n mas baja 
que la negaci6n, por lo que ésta no interviene en el movimiento Y 
evidentemente no es barrera, corno lo era para la subida del V a 
COMP en MLN y posici6n postverbal con V finito. 

3. Una propuesta

Siguiendo a Kayne (1990), nuestra propuesta es la siguiente: su
pongamos que la enclisis romanica con V no finito es el resultado 
del movimiento del V por adjunci6n a una proyecci6n maxima. 
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Kayne piensa que este movimiento es obligatorio por razones que 
atafien a la recci6n de PRO y a la determinaci6n de la categoria en 
que debe encontrarse el antecedente de PRO y que en las lenguas en 
que no se produce en la sintaxis patente, se produce en la Forma Lo
gica. En espafiol medieval existian las dos posibilidades: la posici6n 
preverbal era debida a la tendencia del pronombre clitico a ocupar la 
segunda posici6n fonéticamente realizada en O y se producia 
cuando habia un elemento en SCOMP (teniendo en cuenta que 
SCOMP = SP) que contaba corno primer elemento para el clitico. 
La posici6n postverbal podia ser consecuencia de la incapacidad del 
pronombre para ser inicial pero también era una posibilidad estruc
tural que consistia en realizar en la sintaxis patente un movimiento 
que de otra manera se debia realizar en la FL; el V se mueve en la 
sintaxis pero no a COMP, sino a una posici6n adjunta a un SX mas 

bajo que COMP, segun la propuesta de Kayne que compartimos. 
Cuando los cliticos dejan de ajustarse a la Ley de Wackernagel, 

la posici6n postverbal se hace generai, porque unificaba el trata
miento de las O no finitas sujeto y objeto, donde la posici6n post
verbal, mantenida durante todo el periodo medieval y clasico, se
guia siendo obligatoria si no habia un elemento inicial a causa de la 
incapacidad del clitico de encabezar SCOMP con el tratamiento de 
las O no finitas complemento de P, cumpliéndose en todas ellas el 
movimiento del verbo motivado por la recci6n de PRO en la sintaxis 
patente y no en la FL. Naturalmente hemos de suponer que en todas 
las oraciones de verbo no finito, también se produce el movimiento, 
independientemente de la presencia de pronombres cliticos. 

Dijimos que los ejemplos de posici6n postverbal en oraciones no 
finitas en presencia de la negaci6n eran muy escasos en La Celestina; 

lo que podria sugerir que el estatuto de los cliticos aun no habia 
cambiado. 

La posici6n postverbal corno forma generalizada gana rapida
mente terreno a la posici6n preverbal. En El Lazarillo ambas posibi
lidades - posici6n postverbal y posici6n preverbal en presencia de la 
negaci6n - empiezan a igualarse numericamente. La posici6n pre

verbal es aun mas abundante: 

(27) yo juraba no lohacer, L, 35
(28) ansf por no lo poder /levar, L, 36

(29) por no lo haber tentado, L, 39

pero la posici6n preverbal representa ya un considerable porcentaje: 

(30) paresci6me no tornane, L, 10

(31) y fue no dejane sin narices, L, 41

(32) en no quitarselo primero, L, 99
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En el Libro de la vida (hacia 1562) de Santa Teresa, ambas posi-
bilidades coexisten aun: 

(33) para no la perder del todo, LV, 51

(34) para no perderme del todo, LV, 51

Después, la desaparici6n de los cliticos preverbales con verbos 

no finitos fue rapidisima; en la cartas privadas de Felipe II a sus 

hijas fechadas entre 1581 y 1583 y en la lntroducci6n del sfmbolo de 
la Fede Pray Luis de Granada, publicado en 1583 ya no se encuen
tra ni un solo caso de clitico preverbal; aun reconociendo una posi
ble diferencia sociolingiiistica entre Santa Teresa y Felipe II o Pray 

Luis de Granada, lo cierto es que en el periodo que va desde El La
zarillo a 1580, los cliticos preverbales con V finito han desaparecido 
totalmente. 

En los textos cervantinos consultados para este trabajo: La gita

ni/la, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo (publicados junto a 
las otras novelas ejemplares en 1612) tampoco se encuentra un solo 

caso de posici6n preverbal con V finito. En todos estos textos los 
pronombres cliticos no podian ser iniciales, lo que provoca numero
sos casos de subida de verbo finito a COMP:

(35) ... casi cay, pero tziveme bien, F, 115

(36) Querrfalo, pues le a de ver mi hermana, F, 146

(37) Criastesme para que os amase ... , S, 141-142

(38) Ensefiasteme también, Salvador. mio, que os podfa amar, S, 142

(39) Hasmeparecido bien, G, 143

(40) escribirémosle un papel en coplas, R, 256

De los datos debe concluirse que la fijaci6n de la posici6n post
verbal corno unica posibilidad en las oraciones de verbo no finito se 
produce corno consecuencia de la unificaci6n del movimiento del 
verbo no finito en la sintaxis patente una vez que los cliticos dejan 

de ajustarse a la Ley de Wackernagel, mientras que en las O de V fi

nito la posici6n postverbal y preverbal eran todavia posibilidades es

tructurales derivadas de la imposibilidad de los cliticos de ser inicia

les que se mantuvieron hasta finales del periodo clasico e incluso 

hasta el siglo XVIII. En El d{a defiesta por la tarde de Juan de Za

baleta (1660) aun hay enclisis con verbo finito; lo mismo sucede en 
el Teatro Critico Universal de Feijoo (1726); lo que significa que hay 
al menos una dif erencia de ciento veinte afios en la fijaci6n de los 
pronombres cliticos en oraciones no finitas y en oraciones finitas. 
En el Pray Gerundio de Campazas de José Francisco Isla (1758) ya 
se encuentra algun caso aislado de cliticos iniciales: 
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( 41) Te parece en Dios y en conciencia, GC, 18

Lo mismo sucede en Las noches ltigubres de Cada/so, obra en la 

que ya aparecen mds casos, lo que parece indicar que es en éste mo

mento cuando los clfticos han cambiando totalmente de estatuto y la 

enclisis con verbo finito es unfen6meno literario: 

(42) i Le espantard este aparato que naturaleza le ofrece!, NL, 127
(43) t:Me lo vais a anunciar con sembiante de debilidad?; NL, 155

Veamos un poco mas detenidamente lo que supone el analisis de 
Kayne. Este autor propone que los cliticos romances se adjuntan a 
la izquierda de una categoria X 0

• Las lenguas romances diferirian 
en la naturaleza del nucleo al que el clitico se adjunta. Kayne pro

pone que en italiano - cuya enclisis es semejante a la del espafi.ol ac
tual - el clitico se adjunta a T, que es un nucleo funcional vado, 
apto para recibir al clitico pues el verbo no finito no pasa por él, y 
por tanto no es una huella. La adjunci6n a una huella significaria 
que tal elemento fuese una subparte propia de un consituyente X 0 y 
ademas no le permitiria a Kayne dar cuenta del contraste V finito
proclisis / V no finito-enclisis sin recurrir a una adjunci6n a la dere
cha, pues entonces no habria nada que impidiese la enclisis con 
verbo finito, que Kayne considera inexistente en las oraciones su
bordinadas de que se ocupa. La suposici6n de que el clitico se 
adjunta siempre a un X 0 que no es una huella predice la inexistencia 
de enclisis con verbos finitos, bajo la suposici6n de que un verbo fi
nito ha de pasar por todos los X 0 funcionales en que supongamos 
dividida la flexi6n. Aparentemente esto choca frontalmente contra 
los numerosisimos ejemplos de enclisis con verbos finitos en la 
época medieval y eia.sica. El analisis de Kayne esta propuesto para 
oraciones finitas y no finitas subordinadas, en las que, aunque por 
razones diferentes, Rivero ha demostrado que no hay enclisis, sin 
embargo creo que el analisis de Kayne no entra en conflicto con los 
datos medievales si suponemos corno hace Rivero (1986) que los cli
ticos medievales son expansiones maximas y que, por tanto, se ajun
tan a proyecciones maximas funcionales. 

El analisis de Kayne y el de Rivero, aunque aparentemente con
tradictorios convergen en lo esencial. Kayne predice que el orden 
V+ cl (en oraciones subordinadas) solo se produce por adjunci6n de 
V a una proyecci6n maxima evitando que el clitico quede adjunto a 
una huella, de tal manera que excluye el orden V finito+ cl de las 
oraciones subordinadas. Rivero también excluye tal orden pues en 
una oraci6n subordinada C 0 estara lleno. En cualquier caso, ambos 
coinciden en que el orden V+ cl no es resultado de la adjunci6n del 
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clitico a la derecha, lo que seria explicativamente insatisfactorio. La 
diferencia se hace importante en las oraciones no finitas, en las que 
el analisis de Rivero no puede ser aplicado mientras que la opcion de 

Kayne de adjuncion de V a SX produce con facilidad el resultado es

perado. Naturalmente, ambos analisis varian en funcion de la natu

raleza de los cliticos en cada época: los cliticos medievales segun Ri

vero eran proyecciones maximas, que solo se hacian cliticos en el 

componente fonologico y que ademas tenian una serie de caracteris

ticas fonético-sintacticas que condicionaban se colocacion pre- o 
postverbal; en cambio los cliticos modernos, segun Kayne, se adjun
tan siempre a una categoria X 0

, y no comparten las particularidades 
de los cliticos medievales: incapacidad de encabezar SCOMP y ten

dencia a aparecer en la segunda posicion fonéticamente realizada en 
SCOMP. 

En francés, segun Kayne, donde no hay enclisis, el clitico se 

adjunta a un nucleo de tipo nominai, responsable de la desinencia 

del infinitivo, al que el infinitivo mismo se ha incorporado de modo 

semejante a corno hace el verbo finito con los afijos temporales. 
Podemos suponer que la situacion en espaiiol medieval es se

mejante, con el clitico adjunto a Slnf corno proyeccion maxima 
que es: 

(41) 
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Los cliticos aparecen siempre adjuntos a Slnf. El V se mueve 

siempre a INF para realizarse corno infinitivo (o corno gerundio). 

Posteriormente, si hay un constituyente realizado fonéticamente por 

debajo de C, la posici6n preverbal es posible y su frecuencia varia, 

corno hemos dicho, disminuyendo progresivamente hasta desapare

cer en la segunda mitad del siglo XVI. En esta situaci6n la enclisis 

también es posible y entonces el verbo se moveria desde INF y se 

adjuntaria a SF. Kayne establece que todo PRO controlado (quiza, 

propone él, simplemente todo PRO) ha de estar regido en algun ni

vei de la representaci6n, de tal modo que la teoria resolveria la para

doja apuntada por Lasnik (1989) de que el modelo de Recci6n y Li

gamiento da cuenta de la distribuci6n de PRO excluyéndolo de posi

ciones regidas pero al mismo tiempo es incapaz de asignarle una ca

tegoria rectora y por elio no hace ningun tipo de afirmaci6n sobre la 

localizaci6n de su antecedente. La propuesta de Kayne de que PRO 

ha de estar regido en algun nivei de la representaci6n sigue dando 

cuenta de la distribuci6n de PRO excluyéndolo de todas las posicio

nes regidas excepto de aquellas posiciones sujeto regidas por un ele

mento interno a - es decir, no excluido por - el SX de que PRO es 

sujeto y al mismo tiempo asigna una categoria rectora a PRO, con 

lo que prevé la localizaci6n de su antecedente. Nosotros suponemos 

que en espaiiol medieval esta condici6n sobre la recci6n de PRO po

dia cumplirse tanto en la sintaxis patente corno en la FL. La enclisis 

cuando hay un constituyente que cuenta corno primer elemento para 

el clitico representa el cumplimiento en la sintaxis patente de la con

dici6n de Kayne y su generalizaci6n progresiva su pone ef ectuar el 

movimiento siempre en el mismo nivei, eliminando la posibilidad de 

hacerlo en la FL. Mas detalladamente: en los casos de SP la enclisis 

no es obligatoria en la sintaxis patente durante todo el periodo me

dieval y el periodo clasico hasta el ultimo tercio del siglo XVI. En los 

casos de SCOMP (no regidos por P, naturalmente) con un elemento 

léxico que pueda contar para el clitico potencialmente inicial (nega

ci6n, SQu-) tampoco hay enclisis obligatoria. En ambos casos la en

clisis es una posibilidad estructural, mientras que en los contextos de 

SCOMP sin elemento inicial que preceda al clitico la enclisis es obli

gatoria. 
Cuanto no hay ningun constituyente que cuente cono primero 

para el clitico, la adjunci6n del verbo a SF se realiza obligatoria

mente en la sintaxis patente (oraciones de sujeto y objeto sin nega

ci6n o elemento Qu- inicial) por razones fonéticas que ataiien al cli-
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tico y de este modo se cumple ademas la condici6n de Kayne sobre la 
recci6n de PRO. 

La propuesta de que el orden V+ cl es consecuencia de la adjun
ci6n del V a SFLEX predice que verbo y clitico seran siempre adya

centes puesto que no hay ninguna posici6n en el arbol en que quepa 

materiai léxico. Rivero (1986) habia notado que hay una asimetria 

en la posici6n del clitico puesto que siendo preverbal puede no ser 
adyacente al verbo (interpolaci6n), mientras que si es postverbal lo 

es siempre. 
Kayne propone que la adjunci6n del verbo a un SX crea una si

tuaci6n en que PRO esta regido sin que haya violaci6n del Teorema 
de PRO y sin que éste pierda su vigencia. Efetivamente, el verbo 

adjunto a SFLEX rige a PRO. Siguiendo las directrices de El cono

cimiento del lenguaje de Chomsky (1986b), Kayne propone que la 

categoria regente de PRO en tanto que anafora no es la misma que 

en tanto pronominal (Huang, 1983). La categoria regente de PRO 

en tanto que pronominal es SFLEX, suponiendo que la categoria re
gente es la minima categoria que contiene una posici6n de sujeto Y 

que contiene el rector del pronominal. La categoria regente para 

PRO en tanto que anafora debe contener ademas un antecedente 

potencial convenientemente accesible, puesto que no seria razonable 

pretender que una anafora estuviera ligada en una categoria que no 

tuviera una posici6n que pudiera contener un antecedente potencial; 

esto hace que la categoria regente para PRO en tanto que anafora 

sea la siguiente categoria mas alta que contenga una posici6n de 

sujeto, de hecho, el SFLEX superior. Puesto que la categoria re
gente para PRO en tanto que pronominal no es la misma que en 
tanto que anafora, no hay violaci6n del Teorema de PRO, a pesar 

de que PRO esté regido. 

La dif erente sintaxis de las secuencias Vinf + cl en las oraciones 

no finitas y de los futuros analiticos que también contienen Vinf + cl 

muestra claramente que los infinitivos no se mueven por MLN (pue

den aparecer en contextos negativos), y al mismo tiempo que MLN 

no puede analizarse corno adjunci6n a SX. Esto es importante por

que muestra que en espafiol medieval habia gran riqueza de movi
mientos verbales: 

1) Anteposici6n de SV
2) Movimiento corto de X 0 a C 0

3) Movimiento largo de X 0 a C 0
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4) Adjunci6n de X0 a SF

y que probablemente se ha perdido 2) y desde luego 3) pero perma

necen 1) y 4). 

Conclusiones 

Hemos intendado clarificar cual es la relaci6n entre el estatuto 

fonético-sintactico de los pronombres cliticos y su posici6n en las 

oraciones no finitas. 

Hemos observado que durante todo el periodo clasico los cliticos 

mantienen su incapacidad de ser iniciales pero que a finales del siglo 

XV comienzan a perder otra particularidad que consistia en apare

cer en la segunda posici6n realizada fonéticamente dentro de 

SCOMP (Ley de Wackernagel). Esto hace posible la enclisis en ora

ciones no finitas aunque haya un elemento que pudiera contar corno 

inicial, ya que, siguiendo la idea de Kayne, suponemos que el verbo 

no finito por razones que ataiien a la recci6n de PRO se adjunta 

siempre a SFLEX. La rapida generalizaci6n de la enclisis supone la 

unificaci6n en la sintaxis patente de un movimiento que en espaiiol 

medieval podia producirse tanto en la sintaxis patente corno en la 

FL. De este modo hemos separado la enclisis en las oraciones finitas 

de la enclisis en oraciones no finitas. En las primeras la enclisis es 

producto de la subida del verbo a COMP, segun el analisis de Lema 

y Rivero (1990) y en las segundas lo es de la adjunci6n del verbo a un 

SX mas bajo que COMP. Esta asimetria explica la doble posibilidad 

de encontrar cliticos pre- y postverbales en las oraciones no finitas 

regidas por preposici6n que se observa en todo el periodo medieval y 

da cuenta igualmente de las diferencias cronol6gicas en las fijaci6n 

de los pronombres cliticos en oraciones finitas y no finitas; efectiva

mente hemos visto que la enclisis con verbos no finitos se fija en la 

segunda mitad del siglo XVI mientras que la enclisis era posible con 

verbos finitos en los adecuados contextos sintacticos hasta finales 

del periodo clasico. Nuestro analisis también da cuenta conveniente

mente de los ejemplos de enclisis con verbo no finito en contextos 

negativos (frente a la inexistencia de enclisis con verbos finitos - que 

si suben a COMP - en contextos negativos) que no tienen explica

ci6n si suponemos que la enclisis es resultado siempre del movi

miento de V a COMP. En nuestro analisis V se adjunta a SFLEX (a 

STiempo si lo separamos de SConc), es decir a un SX mas bajo que 
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Neg, de manera que obtenemos de forma natural el orden Nega
ci6n + Verbo no finito+ clitico. La ausencia absoluta de enclisis con 
negaci6n con verbo finito hay que relacionarla con la ausencia de 
MLN; ef ectivamente no solamente la negaci6n cuenta corno primer 
elemento para el clitico, sino que en la época de interpolaci6n, el 
verbo finito nunca puede cruzar por encima de la negaci6n y subir 
hasta COMP. Nuestro analisis explica perfectamente esta situaci6n, 
precisamente porque postulamos que en la enclisis con verbo no fi
nito el verbo se mueve a una posici6n mas baja que la negaci6n. 
Ademas el hecho de que la enclisis verbal no haya de ser sistematica
mente provocada por un clitico potencialmente inicial explica satis
factoriamente la sintaxis de las oraciones no finitas regidas por pre
posici6n, la extensi6n de la enclisis a contextos negativos cuando los 
cliticos dejan de ajustarse a la Ley de Wackernagel y el firme avance 
de la enclisis desde finales del siglo XV corno proceso sintactico que 
unifica en un solo nivei, la sintaxis patente, la condici6n sobre la 
recci6n de P�O de Kayne. 
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