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Notas sobre los infinitivos en -e (vendere) 
en la historia de la lengua

por Enrique Pato
Université de Montréal

Aunque no fue señalado por Menéndez Pidal (1906, pág. 171;  
 1962), los infinitivos terminados en -e es uno de los rasgos carac-

terísticos del dialecto leonés. La documentación de estas formas no es 
muy abundante, pero los siguientes ejemplos dan muestran de su empleo 
en textos castellanos medievales (cf. 1a-b) y de impronta leonesa, tanto 
antiguos como modernos (cf. 1c-d):

(1) a. En belleem apareçist commo fue tu voluntad. Pastores te glorifficaron ouieron 
de a laudare (Cantar de Mio Cid, v. 335)1.

b. Si aquel que fue iudgado por malato sanare dela gaffez pues que fuere 
echado del pueblo a morare fuera (General estoria I, Alfonso X).

c. Et si pagare ende alguna cosa faga carta nueua de aquello que fica e metala 
en el su libro e remate la otra carta que fue fecha primeramientre e aquello 
que pagare que sea descontado del cabdal que saco e de las vsuras que cres-
cieron fata aquel dia. Et de lo que ficare por pagare del cabdal cresca la vsura 

1 Menéndez Pidal (1976, pág. 121) vio una posible influencia del latín eclesiástico en la con-
servación de esta -e paragógica. Para el estudio de la paragoge en el Cantar de Mío Cid y en otros 
poemas y romances medievales cf. el trabajo de García Yebra (1994). 
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segunt la quantia que finca assi commo sobredicho es (Documentos castellanos 
de Alfonso X, León).

d. A ver! Comu nun teñemus diñeru para comere, vamus a ponenus a traballar 
(«Los tres gallegos», Espinosa, 1997, pág. 296).

Los infinitivos en -e son propios, por evolución latina, en francés 
(entendre ‘entender’), en catalán (formas con diptongo como veure ‘ver’, 
o terminados en -ndre como entendre y -ldre como doldre ‘doler’) y en 
aragonés altorribagorzano (beure, Giralt Latorre, 1992, pág. 148). La pre-
sencia de la -e final (cantare, bebere, dormire) está documentada en astu-
riano occidental (Rodríguez Castellano, 1954, pág. 110), especialmente en 
Tineo y Somiedo (pasare, decire, andare en el Atlas Sonoru de la Llingua 
Asturiana, cf. Pato, 2005, págs. 146 y 148), en la Ribera del Órbigo (Alon-
so Garrote, 1909, pág. 41) y en zonas de Zamora como Sanabria, Aliste y 
Tierra de Alba (Zamora Vicente, 1967, pág. 117; García y Boyano, 2008, 
pág. 27)2. Como ha sido señalado para el habla de la Cabrera Alta y de 
San Ciprián, este rasgo es propio de informantes mayores y «en algunos 
casos esta -e final no es perceptible al oído» (Krüger, 1923, pág. 61), es 
decir se conserva «sumamente débil y poco perceptible» (Casado Loba-
to, 1948, pág. 71). Según los datos del Atlas Lingüístico de la Península 
Ibérica (ALPI), en las localidades zamoranas en donde la conservación 
de la -e tras -l, -z, -d, -r se mantiene, esta última (la del infinitivo) es 
la más abundante y generalizada, sobre todo en el noreste de Zamora 
(González Ferrero, 2007, págs. 188-189). El fenómeno, por tanto, está 
íntimamente relacionado con la conservación de la -e en los sustantivos 

2 Aunque con menor frecuencia, los finales en -i también son posibles (teneri, entrari) en 
Maragatería (Alonso Garrote, 1909, pág. 41). También se documentan en el ALPI, como veremos 
más adelante. La paragoge se registra asimismo en el portugués alentejano (cf., de nuevo, los datos 
del ALPI y Valiña Reguera, s/f, pág. 52) y en el portugués brasileño (Sai as dama a procurare/ Para 
depois namurare, «Glosa da quadrilha», cf. Santos Neves, 2008, pág. 15).
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(rede, parede, azúcare, cf., entre otros, Menéndez Pidal, 1904, pág. 166; 
Casado Lobato, 1948, pág. 51).

Presente en las Glosas Emilianenses (fere 35, seruire 37, parare 59, de-
mandare 60, cf. García Turza y Muro, 1992, §6.1.4) y en mozárabe (vo-
lare, matare, cf. Galmés de Fuentes, 1983), todas estas formas siguen el 
patrón de la lengua latina, en donde –como es sabido– los infinitivos 
terminaban en -re (amare, legere, audire)3. La pérdida de la -e final 
no se generaliza, en el caso del castellano, hasta finales del siglo xi (cf., 
por ejemplo, Menéndez Pidal, 1985, pág. 283).

Por lo que respecta a otros dialectos del español, los infinitivos en 
-e se han documentado en romances tradicionales canarios (en la isla 
de La Palma casare, cf. Pérez Vidal, 1951, pág. 430; Catalán, 1989, pág. 
173) y en el español de América se han registrado casos en canciones 
populares en Mérida, Venezuela (dudare, paseare, contestare) en mujeres 
mayores (González y Bastidas, 2002, págs. 832-834), casos explicados por 
«alargamiento fonético de la vibrante» (Barrios, 2010, pág. 151). Estos 
ejemplos están en relación directa con los infinitivos en -e que aparecen 
en el Romancero castellano:

(2) a. Con él van sus cazadores/ con aves para volare […]/ Con él van los sus 
monteros/ con perros para cazare/ con él van sus caballeros/ para haberlo 
de guardare («Romance sobre el marqués de Mantua», Depping, 1844, 
pág. 63).

b. Aunque perdió muchos moros piensa en esto bien ganare./ Manda hacer 
un tablado para mejor las mirare,/ mando traer un cristiano qu’estaba en cap-
tividade;/ como ante si lo trujeron empezóle de hablare («Llanto de Gonzalo 

Gustioz», Díaz-Mas, 1994, pág. 21).

3 En latín el infinitivo expresaba tiempo (presente y pasado) y voz (activa y pasiva) y las cons-
trucciones de infinitivo podían tener o no sujeto propio (el del verbo principal o indeterminado). 
Entre sus valores estaban el histórico, literario, exclamativo y yusivo (cf. por ejemplo Allen, 1924).
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Existe, por tanto, una tendencia en el español ‘versificado’ de todos 
los tiempos hacia estas formas en -e. En efecto, este rasgo está estre-
chamente relacionado con el ritmo en el verso y con lo que se conoce 
como ‘verso femenino’ (por terminar en -e), que presenta una sílaba 
más para alargarlo y volverlo asonante (-ae) (Alcalá-Galiano, 1844, pág. 
lxxv; de los Ríos, 1862, pág. 611; García Yebra, 1994, pág. 6)4. El uso de 
las formas en -e sería, pues, fruto de una licencia poética, que hace que 
los infinitivos terminen en vocal pero no acentuada (o llana). Como es 
sabido, la oralidad es altamente formularia y se apoya en el ritmo y la 
rima para ser recordada mejor.

Lo interesante, sin embargo –desde el punto de vista de la gramática 
dialectal moderna y de la variación del español actual– es que este mis-
mo fenómeno se puede documentar en otras zonas americanas fuera del 
contexto del canto o del romance popular, tanto en el habla coloquial 
como en textos literarios de carácter costumbrista y hasta en la prensa 
escrita, tal y como vemos en los siguientes ejemplos de Ecuador (cf. 3a), 
Costa Rica (cf. 3b) y Guatemala (cf. 3c)5:

(3) a. Si yo fuera traficante un bulto de eso(s) [de droga] no lo voy a vendere, eran 
veinte ladrillo(s), no lo voy a vendere en cinco mil. Ahora que yo veo la tele-
visión, y veo que en el extranjero vale tanto, ya lo vendo en cien mil (H, c.55, 
pescador, El Matal, Manabí, Ecuador).

b. —¿Qui teni para vendere? –gritaba Simeón Caldereta, descubriendo en él al 
labriego, venido desde lejos para ofrecer en la mina los productos de su finca 
(Alma llanera, Edelmira González, Costa Rica, 1946).

c. Mayúsculos errores de la defensa facilitaron las anotaciones de Alemania, 
dos de ellas antes de completare el primer minuto de cada periodo. La derrota 

4 Estas formas, con cambio acentual y de ritmo, se documentan en el mismo latín en autores 
como Plauto: díceré (Amphitruo 345), fíngeré (Asinaria 250), faceré (Rudens 1002), cf. Fortson 
(2008, pág. 84).

5 Lipski (2008, pág. 206) señala que las formas paragógicas son esporádicas en Nuevo México 
y Colorado.
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pudo ser más abultada, pero los alemanes quitaron el pié [sic] del acelerador 
y los colombianos respiraron («Alemania deja dudas en Colombia», La Hora, 
Guatemala, 01/06/1998).

El fenómeno en estudio puede ser explicado, desde el punto de vista 
fonético-fonológico, sencillamente como una paragoge, donde la adición 
de la -e final (vender / vendere) no implicaría cambio alguno de significa-
do en la base del infinitivo. Para Menéndez Pidal (1904, pág. 166) esta -e 
no es debida a la etimología, sino a una paragoge posterior.

Desde el punto de vista sintáctico, cabe señalar que la estructura en 
la que aparece el infinitivo siempre viene precedida por una preposición 
(a, de, por o para), tal y como podemos comprobar en los ejemplos de 
(1-3) y veremos en (4): a laudare, de guardare, por pagare, para comere, 
o en perífrasis verbales. La aparición (no conservación) de la vocal final 
estaría restringida, por tanto, a ciertas construcciones sintácticas (SSPP). 
Los trabajos realizados sobre el infinitivo en español medieval (cf. por 
ejemplo Hanssen, 1910; Beardsley, 1921; Elvira, 1987; Egido Fernández, 
1992) y moderno (cf. Skydsgaard, 1980; Martínez García, 1992; Hernanz, 
1999; Berta, 2003) no han dado cuenta de estos hechos.

La explicación de los ejemplos literarios, tanto en prosa como en 
verso, que documentamos a lo largo de la historia de la lengua vendría 
dada, quizá, por una intención arcaizante y ceremoniosa (sería los casos 
del personaje religioso de Salomón en 4a y del rey de Nápoles en 4c), 
jocosa (como el pícaro Guzmán en 4b y la carta del Quijote a Dulcinea 
en 4d) o ambas (como José Fungueira, alias Pepino en 4e):

(4) a. Salomón: Por esso, no me des penas porque ya tengo salida; mira que 
emiendé y desque el conde lo vido, hubo un placer muy grande. Con una boz 
amorosa le empezara de hablare: —¡Oh esforzado conde Dirlos, de vuestra 
venida me place! (Victoria de Cristo, Bartolomé Palau, 1550).

b. los bocados eran de otra calidad y gusto que los del bodego, diferentemente 
guisados y sazonados. En esto me perdonen los de San Gil, Santo Domingo, 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y calle de Toledo, aunque sus tajadas de hígado y 
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torreznos fritos malos eran de olvidare (Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, 
1581).

c. Carlos: No sabe que soy yo quien viene aquí, o es extranjero ignorante, o 
es loco y se sueña rey de todo el mundo; aguardarle a esa esquina, y si volviere 
con el mismo disparate a porfiare, sabiendo que en la calle estoy, matadle (El 
niño diablo, Vélez de Guevara, 1598/1620).

d. Empero, lo que agora vos demando es que si alguna desmesuranza he teni-
do, me perdonedes; que los yerros por amare, dignos son de perdonare. Esto 
pido de finojos ante vuestro imperial acatamiento (El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 1605).

e. salió con apacible y grave semblante para ir al estrado, donde fue introdu-
cido sir George por Pepino, que le dijo: —Señor don George el inglés, tenga 
a bien de pasar adelante; pero sacúdase su señoría los pies antes de entrare 
(Clemencia, Fernán Caballero, 1836).

Además, estas formas paragógicas pueden considerarse también pro-
pias de una pronunciación afectada, sobre todo entre los actores (Prieto, 
2001, pág. 115), o para otorgar «mayor rotundidad y cadencia» al discurso 
(de los Ríos, 1862, pág. 605).

Retomando de nuevo los datos del ALPI (1962, mapas 15.Andar, 
21.Ayunar y 31.Caer), los infinitivos en -e (andare, ayunare, caere) apa-
recen documentados mayoritariamente en el centro y sur de Asturias 
(308. Pola de Somiedo, 309. Villanueva de Teberga), en el norte y este 
de León (326. Páramo del Sil, 327. Omañón, 328. Torrebarrio, 329. Fo-
lledo, 331. Cofiñal, 332. Pío, 334. Lucillo) y en Zamora, donde conviven 
con las formas en -i (337. San Ciprián de Sanabria, 338. San Martín de 
Castañeda, 339. Cubo de Benavente, 340. Padornelo, 341. Hermisende, 
342. Otero de Bodas, 343. Mahíde, 345. Villarino tras la Sierra, 346. 
Losacio de Alba). A día de hoy, esta descripción geográfica sigue siendo 
la más completa.6

6 En total, el cuestionario del ALPI incluye 26 formas infinitivas: 17 en -ar (6.rezar, 15.llorar, 
104.resbalar, 127.predicar, 147.ayunar, 163.incitar, 196.andar, 212.rasgar, 221.peinar, 228.calzar, 238.
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En resumen, estas breves notas ofrecidas sobre los infinitivos en -e 
intentan presentar y condensar los siguientes hechos:

a) Como hemos visto en los ejemplos presentados, los infinitivos en -e 
se documentan a lo largo de toda la historia de la lengua, desde el español 
medieval y clásico (cf. los casos de 1, 2 y 4) hasta nuestros días (cf. 3).

b) Solo son característicos, como rasgo compartido, del asturiano 
occidental (comarca vaqueira, Tineo y Somiedo) y de las variedades 
del norte y este de León (Maragatería) y de Zamora (especialmente del 
noroeste, Sanabria).

c) Se han conservado tímidamente en hablantes mayores de escasa 
formación escolar, y solo en estas personas respondería a un modo de ha-
blar concreto (cf. los datos del ALPI), además de en la lengua asturiana.

d) En principio, su documentación en algunas zonas de América se 
debería a la posibilidad misma del sistema del español y su inclinación a 
los elementos paragógicos, sin que se pueda descartar por completo una 
continuidad transmitida desde el español peninsular (especialmente de 
inmigrantes asturianos, leoneses y zamoranos).

e) La -e final no implica ningún cambio de significado en la base del 
infinitivo (para vender y para vendere significan lo mismo), por tanto su 
razón sería ‘puramente’ fonética, por el carácter vocálico de las líquidas 
(-r y -l).

f ) Empleada como recurso poético, parece que la paragoge sirvió en 
época medieval para uniformar la asonancia y acomodar la rima aguda 
a la grave, por necesidades del canto. Las razones musicales, en cambio, 

escuchar, 240.silbar, 252.Cada uno debe pagar sus deudas, 279.Dar la cara por otro, 327.Se puede 
vivir queriendo trabajar, 343.¿Os queréis callar?, 370.En el huerto se podían plantar rosales), 5 en 
-er (97.llover, 162.lamer, 341.Os vais a caer, 389.Yo quisiera ser rico, 402.Un asunto a resolver) y 4 en 
-ir (44.uncir, 259.No saben freír un huevo, 309.Se va a pudrir la fruta, 327.Se puede vivir queriendo 
trabajar). Estos datos ameritan un trabajo independiente, quizá para cuando los datos del ALPI 
estén enteramente disponibles en la aplicación en línea (www.alpi.csic.es). 
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no se pueden aplicar a los datos actuales, por lo que habría que pensar 
en otro uso, bien por arcaísmo bien por afectación. 
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