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Introducción
Generalmente los estudios acerca del anacoluto ponen de mani-
fiesto que se trata de una infracción cometida por los hablantes
dentro del ámbito sintáctico, asociada sobre todo a la oralidad.
Quizá ello se debe a que la escritura va acompañada de una serie
de ritos que minimiza sus posibilidades de aparición. Tanto es así
que los anacolutos cometidos en los textos escritos son censura-
dos por constituir faltas graves de estilo e indicios de inmadurez
estilística, frente a la tolerancia con que suele acogerse su apari-
ción en las secuencias orales. 

Esta forma de encarar el asunto a que me estoy refiriendo ha
encontrado lugar en la Lingüística gracias al interés despertado
en los últimos años por las producciones habladas. En efecto,
hasta hace no demasiado tiempo era habitual teorizar y extraer
conclusiones sobre la base de datos que remitían a fuentes escri-
tas, concretamente a autores literarios de reconocido prestigio.
La situación ha cambiado mucho, y hoy las investigaciones cen-



1 Quiero dar las gracias a Ana Serradilla y Santiago U. Sánchez por haber revisado este
artículo y por sus útiles sugerencias. Los errores que pudiera contener son, claro está,
únicamente atribuibles a mí.
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tradas en la oralidad y en las diferencias existentes entre esta últi-
ma y la escritura han dejado de ser fruto del interés particular de
algunas personas.

Los pasos dados en esta dirección y las interesantes conclusio-
nes a que sin duda se ha llegado hasta el momento han sido apli-
cadas en no pocas ocasiones a los textos antiguos. Esta es una
manera de aprovechar los avances habidos acerca de una cues-
tión determinada para saber más sobre el idioma de etapas ya
lejanas al momento presente, lo que permite, por otro lado,
conocer mejor la lengua actual. Esta metodología, sin embargo,
puede acarrear problemas si no se tiene en cuenta que las tenden-
cias y comportamientos lingüísticos varían dentro de un mismo
idioma a lo largo del tiempo, por lo que los datos e hipótesis que
se planteen han de ser manejados con absoluta escrupulosidad.

En las páginas que siguen ilustraré estos hechos y explicaré
por qué deben extremarse las precauciones para abordar de ma-
nera rigurosa el estudio del anacoluto en los textos antiguos. Se
trata, sin duda, de un tema enormemente interesante que puede
ayudar a esclarecer esta y otras cuestiones harto complejas. 

Precisando la noción de anacoluto
Los diccionarios de español y también los de términos lin-

güísticos coinciden, con unos u otros matices y vocablos, en
catalogar los anacolutos como «faltas de ilación sintáctica». Así
sucede en el DRAE (), al que siempre se acude por consti-
tuir una referencia indiscutible entre los hablantes, y que los
define como «inconsecuencia[s] en la construcción del discurso»,
lo cual alude a fallos producidos en el plano sintagmático, es
decir, que afectan a la combinación entre palabras cuando se ha
de emitir un mensaje. Otros diccionarios, como el de Alcaraz
Varó y Martínez Linares ( ), Crystal () y Moliner ()
añaden otro dato: los anacolutos encuentran campo de cultivo
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fundamentalmente dentro de la actuación y habla conversacio-
nal. Incluso los hay que arriesgan a aventurar las causas determi-
nantes de su aparición, tal y como sucede con el de Abraham
(), Lázaro Carreter () o la propia Moliner, que citan
como sus factores desencadenantes el olvido, la distracción, la
excitación o el dejarse llevar por el curso del pensamiento de
manera que no se abarca la totalidad del periodo con que se ha
empezado a hablar.

La inmediatez que caracteriza lo relacionado con la oralidad,
y que favorece precisamente las situaciones antes aludidas, ha
conducido a lexicógrafos y lingüistas a vincular anacoluto y len-
gua hablada de manera muy directa; de ahí algunas de las defi-
niciones a que se ha hecho referencia. No falta razón a quienes
han planteado tales reflexiones, si bien estas construcciones anó-
malas también aparecen en los textos escritos y no queda claro
que se deban a los mismos motivos 2. Al fin y al cabo, oralidad y
escritura se rigen por parámetros distintos, en el sentido de que
presentan diferencias de tipo contextual, pragmático, etc.3

Los manuales de redacción y estilo ofrecen datos acordes con
la hipótesis planteada, pues insisten en que la revisión es un pro-
ceso al que va asociada la escritura, en contraposición a lo que
sucede con la lengua oral, cuyas peculiares características impi-
den tal posibilidad. Ello justificaría sobradamente su menor fre-
cuencia de aparición en los textos escritos, e incluso imposibili-
taría concluir que aspectos como el olvido, la distracción, la exci-
tación o el dejarse llevar por el curso del pensamiento cobren
algún protagonismo como causas de este fenómeno. Más bien
habría que buscar la explicación de su existencia en la falta de



2 Como es lógico, dejo fuera de estas consideraciones aquellos fragmentos u obras que
tratan de reproducir con mayor o menor fidelidad las conversaciones mantenidas entre
diferentes personajes.
3 Véase Briz (), Cortés () o Vigara Tauste ().
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pericia de algunos hablantes, que no aciertan a plasmar adecua-
damente por escrito sus mensajes. 

La manera de enfocar este asunto ha sido trasladada a las
obras más antiguas, e incluso se ha considerado hasta cierto
punto lógico que en muchas de ellas haya una cantidad nada
desdeñable de construcciones anacolúticas, como consecuencia
de la inexperiencia de que harían gala los primeros escritores de
nuestro idioma. Pero ¿este punto de vista es acertado?  

El anacoluto en la prosa alfonsí
Es sabido por todos el ingente esfuerzo que debieron hacer los

colaboradores de Alfonso X para superar las barreras impuestas
por una lengua hasta el momento relegada a la oralidad. Como
señala Coloma Lleal (: ), «[…] había que inventar unas
estructuras sintácticas capaces de expresar de forma suficiente-
mente compleja la variedad de matices proposicionales que refle-
jaban los textos clásicos, tan alejados de la linealidad y de la sim-
plicidad del lenguaje común». 

Pero las dificultades que sin duda se afrontaron en las prime-
ras andaduras del castellano no fueron obstáculo para que las
obras producidas por el escritorio alfonsí fueran objeto constan-
te de corrección. De hecho, el rey Sabio se encargaba personal-
mente de la revisión de sus textos, en una búsqueda de mejora
continua de los mismos. Así lo declara Fernández-Ordóñez
(: ), quien alude a un deseo de perfección sin límite por
parte del monarca, y subraya además que «es muy frecuente que
en la tradición textual de las obras alfonsíes convivan versiones
varias, no siempre conclusas, derivadas de distintos estados de
redacción, desde los borradores o cuadernos de trabajo hasta pri-
meras o segundas redacciones». 

Sin duda, la existencia de tales borradores y versiones hace
pensar en un meticuloso proceso de elaboración, que casa difí-
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cilmente con la idea de que los escritos alfonsíes presenten cons-
trucciones anómalas en términos sintácticos, sin que estas hayan
sido corregidas en alguno u otro momento de dicho proceso. Es
obvio, a su vez, que tales rectificaciones no pueden producirse si
estas expresiones no se perciben previamente como irregulares. 

Datos estrictamente lingüísticos vienen a corroborar la visión
expuesta. En efecto, si analizamos de manera sosegada los enun-
ciados que, desde el punto de vista actual, vulneran las reglas sin-
tagmáticas de buena formación, concluiremos que hay algunas
coincidencias muy llamativas. Así, existe un nutrido número de
oraciones que presenta como característica común la omisión de
la preposición a al principio de las mismas, que vendría a intro-
ducir complementos indirectos o directos con el rasgo [+ anima-
do] y [+ específico]. A ello hay que añadir que estas expresiones
suelen codificarse mediante la fórmula SN + oración subordina-
da adverbial de tiempo + verbo y que, en lo concerniente a esta
última categoría gramatical, existe un inventario muy definido
que aparece tanto en la proposición subordinada (oír, saber y ver)
como en la principal (plogar y pesar, y muy pocas veces menguar
y semeiar). Asimismo, con frecuencia hay un pronombre corre-
ferente con el CD o CI antepuestos junto al verbo de la oración
principal, y la distancia que hay entre uno y otro es lo suficien-
temente reducida como para considerar que se haya producido
una desorientación en el emisor que ha provocado conexiones
deficientes entre las distintas partes del enunciado. Los ejemplos
que siguen (recogidos de la Estoria de España editada por
Menéndez Pidal) dan cuenta de todos estos aspectos con absolu-
ta nitidez:

El padre quando lo sopo plogol mucho con ellos, ca… (b: -)
Y el, quando lo oyo, pesol mucho, e… (b: -)
Los de Roma quando esto oyeron plogoles, ca… (b: -)
E los dAffrica, quando lo sopieran, plogoles mucho, e… (b: -)
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El quando los uio, plogol mucho con ellos, e… (ª: -)
Dido quand aquello oyo, pesol mucho, ca… (ª: )

No conviene ignorar que este tipo de construcciones forma
parte de pasajes muy vívidos de la narración en que intervienen
varios personajes, y en los que las acciones de unos y otros se
suceden con extraordinaria rapidez. A ello obedece el uso de ver-
bos de percepción, que ayudan a entretejer los comentarios y
reacciones de quienes cobran algún protagonismo en estos tex-
tos. Por eso, no parece descabellado pensar que estas formas de
contar lo sucedido constituyen un procedimiento narrativo de
indudable importancia en los albores de nuestra prosa. 

¿Significa lo dicho hasta ahora que no hay verdaderos anaco-
lutos en la prosa alfonsí? Debo responder a esta pregunta nega-
tivamente, aunque en mi opinión hay muchos menos de los que
se han reseñado. En un capítulo escrito en homenaje al fallecido
profesor Lodares4, solo reconozco como anacolúticas aquellas
construcciones que muestran con claridad que el escritor ha per-
dido el hilo narrativo, debido muy probablemente a un ensan-
chamiento excesivo de la oración que acarrea que esta alcance
dimensiones más que notables que favorecen cierta confusión.
Pero este hecho, lejos de producirse con mucha asiduidad, ocu-
rre en muy pocas ocasiones (concretamente en tres a lo largo de
 capítulos examinados), lo cual redunda en la hipótesis defen-
dida en estas páginas. Además, no hay esquemas lingüísticos
recurrentes en estos enunciados que hagan sospechar que se trate
de una forma de expresión narrativa comparable a la expuesta
anteriormente (ejemplos -). Transcribo a continuación esas
tres secuencias, para que quede constancia de lo aquí señalado:

Quando la hueste de los Romanos, dond eran cabdiellos aquellos dos
Cipiones que dixiemos, ouieron a passar por las tierras del sennorio de



4 Véase González Cobas ().

Homenaje_Atauri.qxd  19/12/2008  10:11  Página 130



Francia, que eran muy fuertes yentes, assi ques atrouieron a lidiar con
Annibal et con todo so poder, e demas auien grand guerra estonce con los
romanos, et fazien les grand danno de manera que ant ellos no osauan
enviar so poder a Espanna (ª: -).

Andados II annos del regnado del rey don Ramiro –et fue esto en la era
de DCCC et LX annos, et andaua entonces ell anno de la Encarnation del
Sennor en DCCC et XXII annos –assi como cuenta la estoria, pues que
los moros sopieron que el rey don Alffonsso el Casto –que era rey muy
esforçado et muy fuerte et muy auenturado en batallas et los auie mucho
apremiados et crebantados con lides et correduras– que era muerto, et
reynaua en su lugar el rey don Ramiro, cuedando ellos que el, como serie
en su noueza, que les aurie miedo, ca era el poder de los moros muy grand
en Espanna como lo oyredes todauia adelant en esta estoria, et que auien-
doles miedo que les darie lo que demandassen por razon quel non diessen
guerra et quel dexassen en paz (b: -).

Et ell andando contendiendo en esto, un fijo dalgo que dizien Fruela
Uermudez –et era omne de mala parte et omne de nemiga, et por ende le
llama la estoria fijo de perdicion, esto es de astragamiento et de fazer mal
(ª: -).

Estos planteamientos encajan con diversos estudios que, a
pesar de haber sido realizados bajo prismas muy distintos y con
objetivos también diferentes, han coincidido grosso modo en sus
conclusiones. Me refiero al hecho de que no son pocos los inves-
tigadores que han resaltado la importancia que cobran los prin-
cipios pragmáticos en las primeras etapas de la historia de nues-
tra lengua, superponiéndose incluso a los de orden estrictamen-
te sintáctico, lo cual explicaría que no siempre sea posible extra-
polar datos procedentes del idioma de hoy5. Esto es lo que suce-
de, a mi entender, con las construcciones anacolúticas, que son
expresiones en que se quebrantan las leyes de la sintaxis, pero
cuyo análisis ha de someterse a otros parámetros cuando se ha de
aplicar a estadios lingüísticos remotos. 



5 Pueden consultarse al respecto Hagège (), Vennemann (), Elvira (-,
), Neumann-Holzschuh () o González Cobas ().
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