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1. Introducción

En la historia del español, existe una extensa preceptiva sobre el uso de 
los títulos honoríficos con estructura de frase nominal (vuestra!su ex-
celencia, etc.). En la tradición gramatical, la forma de trato que sustitu-
ye al pronombre vos se denomina tratamiento de merced. Esta designa-
ción se mantuvo vigente en el español general, desde el Medievo hasta 
finales del siglo XIX2, lapso en el que se promulgaron varias leyes que 
regulaban el uso institucional de esa innovación lingüística. El empleo 
de vuestra merced fue objeto de una estricta regulación oficial, que 
pudo determinar su evolución en los tipos textuales más frecuentes de 
la comunicación cortesana. En este ámbito, se entronizó el uso del 
sintagma primigenio vuestra merced para la lengua escrita, en la que

1 E s te  tra b a jo  s e  e n m a r c a  e n  e l  p r o y e c to  I + D +  i  d e  r e fe r e n c ia  F F I 2 0 1 0 - 1 8 7 3 6 ,  f i -
n a n c ia d o  p o r  e l  M I C I N N  y  lo s  F o n d o s  F E D E R . A g r a d e z c o  a  C o n c e p c ió n  C o m p a n y  
s u s  c o m e n ta r io s  a  la  v e r s ió n  p r e v ia  d e  e s te  trab ajo  y  su s  g e n e r o s o s  c o n s e j o s  para  

e x p lo r a r  la  g r a m a t ic a liz a c ió n  d e l  tr a ta m ien to  d e  m e r c e d , q u e  ab ord aré  e n  o tro  

e s tu d io .
2  E n  A m é r ic a  e s ta  d e s ig n a c ió n  d e  r a n c io  a b o le n g o  ta m b ié n  p erd u ró  h a s ta  e l  s ig lo  

X I X . S e  r e g is tr a , in c lu s o ,  e n  e l  a r tic u la d o  d e  la s  p r im e r a s  c o n s t itu c io n e s  (G a r c ía -  
G o d o y  2 0 0 7 :  4 9 8 ) .  A s í ,  lo  q u e  d e s d e  é p o c a  m e d ie v a l  v e n ía  c o n o c ié n d o s e  c o m o  
tratamiento de merced, a  f in a le s  d e l s ig lo  X I X , p a sa  a  d e n o m in a r se  tratamiento 
de usted. L a  p r im e r a  d o c u m e n ta c ió n  d e  e s t e  s in ta g m a , s e g ú n  e l  c o r p u s  a c a d é m ic o ,  
s e  f e c h a  e n  1 8 7 7  e n  u n a  o b r a  d e  G a ld ó s  (C O R D E , 1 6 /0 2 /2 0 1 0 ) .  E n  la  h is to r ia  d e  

lo s  n u e v o s  p r o n o m b r e s , c o n s ta n te m e n te , g r a v itó  su  v in c u la c ió n  c o n  la  e stru ctu ra  
n o m in a l p r im ig e n ia .  H a s ta  f in a le s  d e l p e r ío d o  m o d e r n o , n o  p a r e c e  c o n s o l id a r s e  la  
c o n c ie n c ia  l in g ü ís t ic a  d e  q u e  la s  fo r m a s  usted(es), e n  la  le n g u a  g e n e r a l , c o n s t itu -
y e n  e n  s í  m is m a s  u n  n u e v o  e s q u e m a  d e  trato  y  n o  u n a  m e r a  v e r s ió n  d e l tra ta m ien to  

d e  m e r c e d .



parece vetarse el empleo de las variantes más desgastadas en el uso oral 
(vuesarced, vuesasted, usted, etc.). En efecto, las actuales formas 
pronominales usted, ustedes no figuran en la extensa preceptiva clásica 
y moderna sobre el tratamiento de merced en el ámbito institucional.

Esta innovación lingüística suscitó tal grado de regulación en el es-
tilo cortesano que, incluso, se estableció la manera de representarlo 
gráficamente mediante abreviaturas. En las normas sobre cómo los es-
cribanos y secretarios deben escribir, se recomienda que el sintagma 
vuestra merced se indique abreviadamente (vm(d).). El éxito de esta 
convención escrituraria trascendió el ámbito institucional y se popula-
rizó extraordinariamente en la lengua general desde el siglo XV. La 
forma más habitual de comunicación escrita, durante más de tres centu-
rias, mantuvo las abreviaturas del sintagma primigenio y no fue per-
meable al cambio vuestra merced > usted. En la historia de ese trata-
miento, hubo una diferenciación entre formas idóneas para la escritura 
y formas típicamente conversacionales. Pero, como demostraremos en 
este trabajo, esa distinción comienza a borrarse en el siglo XVIII. Los 
primeros indicios se detectan en el género epistolar. En los nuevos ti-
pos de correspondencia dieciochesca, se acuña una abreviatura inno-
vadora, V(d.), que representa a usted. El cambio vmd. > vd., en la escri-
tura de misivas, puede ser un síntoma de que el tratamiento de merced 
continúa siendo un cambio en proceso en el período moderno. La va-
riación vues(tr)a merced/usted, en el español dieciochesco, permite pos-
tular que ambas formas coexistieron con valores semánticos y funcio-
nales diferenciados, durante más de una centuria. Este “doblete” del 
honorífico es el que sustituyó al pronombre vos, de modo que, en la 
diacronía de la lengua española, la mención deferente al interlocutor 
pudo expresarse con dos elementos distintos. Esta fase evolutiva del 
tratamiento de merced, en la que coexistieron, con usos divergentes, la 
forma original (vuestra merced) y el nuevo pronombre (usted) consti-
tuye un vacío investigador en la diacronía de la lengua española.

La evolución del tratamiento de merced es clave en la historia del 
español, porque afecta directamente a la gramática pronominal. Es im-
prescindible conocer cómo se constituyen históricamente los pronom-
bres usted, ustedes, para explicar el complejo paradigma de la segunda 
persona en el dominio de la lengua española. La acuñación de los nue-
vos pronombres no sólo afecta a la historia del español general, sino 
también a la de sus principales variedades geográficas. Como es sabido,

la diferente funcionalidad de la forma de plural ustedes en el español 
peninsular y en el americano representa, diacrónicamente, uno de los 
principales rasgos morfosintácticos de diferenciación diatópica.

En el cambio vuestra merced > usted concurren complejos procesos 
de variación lingüística. En este cambio morfosintáctico se involucraron 
factores estrictamente internos, con otros de índole extralingüística. 
Ambos parecen intervenir tanto en el inicio del cambio, como en su 
gradual generalización.

Desde el punto de vista intralingüístico, la evolución del tratamien-
to de merced supone un proceso típico de gramaticalización. El sintagma 
vuestra merced, por cambio metonímico, deja de denotar una cualidad 
del destinatario y se emplea como deíctico de la segunda persona. Los 
contextos proclives a la expresión de pleitesía facilitaron el cambio 
semántico, con el que se desencadena todo proceso de gramaticalización 
(Traugott 2005). Además, diacrónicamente, la transformación de la frase 
vuestra merced en el pronombre usted evidencia un cambio de catego-
ría funcional. En el paso de sintagma a pronombre, el tratamiento de 
merced mostró una acusada inestabilidad en la forma y en la concor-
dancia, como corresponde al proceso de fijación paradigmática (Leh- 
mann 1986, Heine 2003, Company 2009, etc). El desgaste fonético de 
vuestra merced corre parejo a su desgaste semántico: las formas más 
evolucionadas tienen un significado netamente gramatical, tras haberse 
despojado paulatinamente del contenido honorífico primigenio. En el 
proceso de univerbación intervinieron numerosas variantes morfofoné- 
micas, cuya concordancia basculaba entre formas canónicas de tercera 
persona (concordancia gramatical) y formas anómalas de segunda per-
sona, correspondientes a vos(otros) (concordancia pragmática). Los 
valores funcionales de los nuevos pronombres, como ya se ha mencio-
nado, no son simétricos en la forma de singular y en la de plural. Como 
demostraremos en este trabajo, también fue diferente la etapa de regu- 
larización paradigmática: las concordancias anómalas se extinguen an-
tes en la forma de singular, que en la de plural. Estas todavía persisten 
en documentos dieciochescos.

Por otra parte, se ha acudido a factores extralingüísticos para expli-
car la rápida generalización social del tratamiento de merced. Aten-
diendo a los postulados clásicos de la sociolingüística histórica, la evo-
lución vuestra merced > usted es un ejemplo paradigmático de cambio 
desde arriba (Labov 1996). Diacrónicamente, vuestra merced es, en

principio, un título honorífico revelador de un estatus privilegiado, pero 
la base social de destinatarios se amplía paulatinamente y se convierte 
en la forma general de respeto. La estandarización del tratamiento de 
merced se hace en movimiento descendente de la escala social, desde 
los grupos jerárquicamente superiores hasta los estratos más bajos. Como 
ocurre en los procesos sociolingüísticos, en el desarrollo del cambio se 
atestigua una intensa contienda de variantes lingüísticas (Weinreich/ 
Labov/Herzog 1968). Entre los múltiples desarrollos evolutivos de vues-
tra merced, se distingue la serie de formas en -st- (vuesasted, vusted, 
usted), que acaba imponiéndose. Atendiendo a los registros de uso, se 
postula que algunas de las formas desgastadas fueron objeto de estrati-
ficación lingüística. La extinción de estas variantes mal connotadas se 
produce con la paulatina generalización de los actuales pronombres. La 
última variante que porta la marca vulgar es vusted que, en la línea 
sucesoria de las formas en -st-, constituye el antecedente inmediato de 
usted. El carácter subestándar de esa forma pronominal en v- se ha es-
tablecido en virtud del tipo de personajes teatrales que la emplea en el 
siglo XVII. En este trabajo, ofreceremos la primera documentación 
archivística de vusted, que permite cuestionar la vigencia de esa marca 
diastrática fuera de la lengua literaria, a la vez que desmiente la supues-
ta extinción de esa variante en el español áureo.

Pero, además, en el cambio vuestra merced > usted pudieron inter-
venir también factores de índole discursiva y pragmática. El tipo de 
género discursivo y los condicionamientos retóricos son factores que 
influyen en la diacronía de las formas de trato (Ly 1981) e incluso en 
los procesos de gramaticalización (Company 2008). Como se ha men-
cionado, en algunos tipos textuales, el tratamiento de merced presenta 
usos muy codificados en la tradición retórica. Atendiendo al análisis de 
la correspondencia dieciochesca, el género epistolar pudo favorecer el 
mantenimiento de la variante primigenia vuestra merced en la lengua 
escrita durante el primer español moderno.

Por último, en la historia de las formas alocutivas también se han 
esgrimido factores pragmáticos (Anipa 2001, Bentivoglio 2003). En 
determinados registros situacionales, el hablante puede dirigirse a un 
mismo interlocutor aplicando dos tratamientos distintos (addres mixing). 
Este tipo de alternancias lingüísticas obedecen a estrategias conversacio-
nales del hablante, que quiere mostrar a su interlocutor un súbito cam-
bio de actitud, aplicando un tratamiento distinto al esperado. Así, en un

mismo vínculo, se altera la pauta de tratamiento establecida, para au-
mentar la distancia comunicativa con el destinatario, al que se trata con 
una deferencia inusual. En los ejemplos dieciochescos que ofrecere-
mos más adelante, el paso abrupto de usted a vuesa merced podría tener 
esa misma motivación pragmática.

Los objetivos de este trabajo son uno general y otro específico. El 
objetivo general es mostrar la importancia del siglo XVIII en la historia del 
tratámiento de merced, período clave por los siguientes motivos: a) los 
pronombres usted(s) se generalizan en detrimento de las formas nominales 
vuestra(s) merced(es), coexistentes en el uso; b) el nuevo pronombre, que 
sigue presentando concordancias anómalas en medio dialectal, afronta la 
última fase de regularización paradigmática; c) se documentan usos inci-
pientes de ustedes como pronombre de confianza, en textos andaluces y 
americanos. En estos usos dieciochescos pudo fraguarse uno de los prin-
cipales rasgos de diferenciación diatópica en el dominio del español.

El objetivo específico del presente estudio es describir los procesos 
de variación lingüística que afectan al tratamiento de merced en el es-
pañol dieciochesco, analizando separadamente las formas de singular y 
las de plural. Con este objetivo específico, se relacionan los siguientes: 
a) establecer el inventario de variantes morfofonémicas dieciochescas 
que conviven en el uso; b) verificar el grado de regularización para-
digmática de los nuevos pronombres, atendiendo a las concordancias 
no ortodoxas; c) esclarecer las marcas diastráticas de algunas variantes, 
cuyo registro de uso presenta diferencias en los textos literarios y en la 
documentación archivística.

Además de la presente introducción, este estudio se vertebra en otras 
cinco partes. En el siguiente apartado, se indica la selección documen-
tal empleada en este trabajo y se presenta un sucinto análisis de las 
distintas tipologías textuales. A continuación (3), se aborda el proble-
ma de la representación gráfica del tratamiento de merced en los textos 
dieciochescos. Seguidamente (4), se ofrece un balance sobre el estado 
de conocimientos del cambio vuestra merced > usted. El apartado 5 
demuestra la importancia del siglo XVIII en la formación del nuevo 
pronombre y presenta las principales pruebas documentales del corpus, 
analizando por separado las formas de singular y las de plural. Por últi-
mo, en 6 se recogen las conclusiones.



2. Corpus documental

Para este trabajo se han utilizado fuentes de diversa naturaleza, distribui-
das en un corpus base y un corpus adicional. El corpus base se compone 
de textos no literarios, principalmente documentos archivísticos y, en 
menor medida, prensa. Para el corpus adicional, se han seleccionado 
tratados de correspondencia y textos marginales de la llamada “literatura 
menor”. Del corpus base extraeremos los datos empíricos fundamenta-
les para el análisis del tratamiento de merced. Esa información se con-
trastará con la del corpus adicional, atendiendo a dos aspectos: por una 
parte, los modelos de uso que ofrece la retórica epistolar popularizada en 
los tratados de misivas y por otra, las pautas de uso dialectal, reflejadas 
en la literatura regional con plena verosimilitud lingüística. Pasemos a 
describir, brevemente, nuestra selección de fuentes.

Para el copus base se han considerado, fundamentalmente, dos cla-
ses textuales, especialmente idóneas para estudiar las formas de trato: 
las cartas y las declaraciones de testigo, insertas en pleitos o averigua-
ciones. Las cartas representan el modelo general de lengua escrita. Por 
el contrario, las declaraciones de testigo ofrecen muestras literales de 
estilo directo, más cercanas a la lengua oral3. En total, se han incluido 
en el corpus base casi un millar de cartas4 y cinco averiguaciones judi-
ciales5, fechadas entre 1715 y 1798. Completa este corpus base una

3  S o b r e  la s  c la s e s  te x tu a le s  c a r a c te r iz a d a s  p o r  la  “ in m e d ia te z  c o m u n ic a t iv a ” y  s o -
b re  e l  r e f le jo  d e  la  o r a lid a d  e n  la  d o c u m e n ta c ió n  h is tó r ic a  v é a s e  O e s te r r e ic h e r  

( 2 0 0 5 ) .
4  E x a c ta m e n te , 9 8 2  c a r ta s . L a  m a y o r ía  p r o c e d e  d e l e x p e d ie n te  s o b r e  e l  te r r e m o to  

d e  L is b o a  d e  1 7 5 2  [Terremoto]. C o n  m o t iv o  d e  e s t e  s e ís m o ,  e l  R e y  F e m a n d o  V I  

o r d e n a  a l G o b e r n a d o r  d e l  S u p r e m o  C o n s e jo  d e  C a s t i l la  r e a l ic e  u n a  e n c u e s t a  so b r e  
su s  e f e c t o s  e n  to d o s  lo s  p u e b lo s  d e  E sp a ñ a . P o r  e s t e  m o t iv o ,  s e  r e c ib e n  e n  la  C o r te  

9 7 6  ca rta s  d e  lo s  m á s  d iv e r s o s  lu g a r e s  d e  la  P e n ín s u la , e n  la s  q u e  s e  o fr e c e  la  
in fo r m a c ió n  s o lic ita d a . A d e m á s  d e  e s ta  c o r r e s p o n d e n c ia  o f ic ia l ,  s e  h a n  in c o r p o r a -
d o  o tra s  ca rta s  d e  p a r tic u la r e s , in c lu id a s  e n  p le it o s  y  a v e r ig u a c io n e s  j u d ic ia le s  

[Granada], [Conducta].
5  E s o s  c in c o  p le it o s  fo r m a n  p arte  d e  la  d o c u m e n ta c ió n  d ie c io c h e s c a  d e l  Corpus 

Diacrónico del Español del Reino de Granada (C O R D E R E G R A ) . S o b r e  e s t e  

c o r p u s  e n  p r o c e s o  v é a s e  C a ld e r ó n /G a r c ía -G o d o y  ( 2 0 0 9 ) .  L o s  d o c u m e n to s  j u d i-
c ia le s  d e l  C O R D E R E G R A  e m p le a d o s  e n  e s t e  tra b a jo  so n  [Boticario], [Injurias], 
[Motril], [Regidores] y [Testamentaria],

selección de prensa. Esta se compone de veinticinco números, corres-
pondientes a ocho de los principales periódicos publicados en España, 
entre 1777 y 17916.

Para el corpus adicional se han seleccionado cinco manuales de co-
rrespondencia que incluyen más de setecientos modelos de cartas con 
sus respuestas, de los más variados asuntos y destinatarios7. Además, 
se han incorporado tres obras literarias que, de forma realista, reflejan 
fenómenos dialectales vigentes en la actualidad8. Todas las fuentes in-
dicadas pertenecen al español peninsular. Pero, en la medida de lo posi-
ble, se considerará también la modalidad americana en tipos textuales 
análogos9.

En el diseño de estos corpus se han tenido muy en cuenta dos nove-
dades de la documentación dieciochesca, de importantes repercusiones 
lingüísticas. En primer lugar, el nacimiento de la prensa en el último 
tercio de la centuria que ejercerá un papel decisivo en los procesos de 
estandarización lingüística. En segundo lugar, el novedoso reflejo lite-
rario de una incipiente diferenciación diatópica basada en rasgos 
morfosintácticos. En efecto, también en las últimas décadas del XVIII, 
algunos tipos marginales de literatura como las tonadillas, las pastorelas, 
villancicos o incluso algunos sainetes caracterizan dialectalmente a 
determinados personajes con rasgos morfosintácticos vigentes en la 
actualidad, entre los que se incluyen las formas de trato. Consecuente-

6  [Correo], [Correo de Madrid], [Correo de los ciegos], [Corresponsal], [Diario], 
[Diario noticioso], [Erudito] y  [Semanario],

7 S e  trata  d e  lo s  m a n u a le s  d e  m is iv a s  d e  B e g a s  ( 1 7 9 6 )  [Nuevo estilo], E z p e le ta  
( 1 7 6 4 )  [Secretarios], P e r e y r a  ( 1 7 2 8 )  [Formulario], P o r t i l lo  ( 1 7 4 7 )  [Nuevo fo r-
mulario] y  Z a ld ív a r  ( 1 7 2 2 )  [Secretarías].

8 L a s  tr e s  o b r a s  s o n  d e  a u to r e s  a n d a lu c e s .  E l  m a la g u e ñ o  G a sp a r  F e r n á n d e z  y  A v i la  
[Jesú-Christo] y  lo s  s e v i l la n o s  C á n d id o  M a ría  T r ig u e r o s  [Menestrales] y  F ray  

R a m ó n  V a lv id a r e s  [Abate Zamponi], L o s  tres  a u to re s  e sc r ib ie r o n  en  la s  p o s tr im e -
r ía s  d e l  s ig lo  X V II I ,  a u n q u e  la  n o v e la  p ic a r e s c a  d e  V a lv id a r e s  a p a r e c ió  p u b lic a d a  

e n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e l  X I X  (1 8 1 4 ) .
9  C o m o  o b r a s  d e  la  liter a tu ra  m e n o r  a m e r ic a n a  s e  h a n  in c lu id o  e l  “E n tr e m é s  d e  lo s  

p a s to r e s ” [Pastores], e l  “ E n tr e m é s  g r a s io s o . . . ” [Grasioso] y  e l  s a in e te  g a u c h e s c o  
“E l a m o r  d e  la  e s ta n c ie r a ” [Estanciera]. L a s  tres ob ras  a n ó n im a s  s e  e sc r ib ie r o n  a  

f in a le s  d e l  s ig lo  X V II I .  R e s p e c to  d e  la  d o c u m e n ta c ió n  a r c h iv ís t ic a , s e  h a n  c o n s i -
d e r a d o  lo s  c o r p u s  d is p o n ib le s  para  a lg u n a s  r e g io n e s  a m e r ic a n a s: [DLNE] y  [LCM] 
p a ra  M é x ic o ;  [DHEV] p a ra  V e n e z u e la  y  [Boliviá] para la  r e g ió n  d e l A lto  P erú . 
A g r a d e z c o  a  C o n c e p c ió n  C o m p a n y  q u e  m e  h a y a  fa c il ita d o  u n a  c o p ia  d e l c o rp u s  

d ie c io c h e s c o  m e x ic a n o  [LCM], a c tu a lm e n te  e n  p r o c e s o .

mente, pueden considerarse una retrodatación de fenómenos dialectales 
sincrónicos, con independencia de que este tipo de fuentes incluya tam-
bién otros usos lingüísticos estereotipados, impuestos por la tradición 
retórica del género literario.

Conviene subrayar, además, que el nacimiento de la prensa supone 
la aparición de un tipo de correspondencia totalmente innovadora: las 
cartas al redactor, denominadas en la época “artículos remitidos”. Este 
hecho pudo impulsar la evolución del género epistolar, que, de manera 
prioritaria, analizaremos en este trabajo. Por ello, se hace necesario 
detenernos, brevemente, en las convenciones retóricas y gráficas que 
hereda el español dieciochesco para los tratamientos epistolares. Des-
entrañar a qué equivale en la lengua dieciochesca la abreviatura vmd. 
(y variantes) puede ser clave para la historia moderna de los nuevos 
pronombres. De ello nos ocuparemos en el siguiente apartado.

3. La representación gráfica del tratamiento de merced 
en el corpus: algunas novedades dieciochescas

En la documentación dieciochesca analizada, el tratamiento de merced 
se representa, muy mayoritariamente, de forma abreviada. En ambos 
corpus, de todas las ocurrencias vinculables con el cambio vuestra mer-
ced > usted, sólo el 3 % tienen forma no abreviada (cuadro 1). Esto 
muestra la gran dependencia de la lengua dieciochesca a esta convención 
escrituraria heredada. Las abreviaturas incursionan en todos los tipos 
textuales, pero muy especialmente afecta a la correspondencia. El hecho 
no es extraño, toda vez que la notación abreviada del tratamiento se 
vincula con el arte de escribir cartas cortesanamente, vigente en todos los 
períodos históricos de la lengua española. Los distintos estadios evolu-
tivos del cambio vuestra merced > usted no parecen afectar al tratamien-
to epistolar de merced, toda vez que, en las cartas, siempre se representa 
con una misma abreviatura: vmd. (con leves variaciones). Durante ese 
largo proceso diacrónico, desconocemos si la lectura de esa exitosa 
convención gráfica fue siempre la misma o no. Es decir, ¿desde el siglo 
XVII en el que la variante usted irrumpe en el uso, la vieja abreviatura

pasó a representar al nuevo pronombre? ¿A qué correspondía vmd. en la 
lengua dieciochesca? La respuesta es crucial para conocer el proceso de 
generalización de los nuevos pronombres. Pero determinar la equivalen-
cia de esa abreviatura de tan rancio abolengo en el primer español mo-
derno constituye, todavía, uno de los grandes enigmas de la investiga-
ción diacrónica de la lengua española (Sáez 2006: 2899).

En este apartado, ofrecemos una respuesta basada en los datos em-
píricos de nuestra selección documental. Puesto que esta convención 
escrituraria nace muy vinculada al arte de escribir misivas, centrare-
mos nuestro análisis en el género epistolar, contrastando el corpus base 
con el corpus adicional. Si el género epistolar es el menos permeable al 
cambio vuestra merced > usted y es la tradición retórica la que determi-
na el tipo de notación abreviada para el tratamiento de merced en la 
correspondencia, detectar una ruptura con la norma escrita heredada 
podría proporcionarnos algunas claves de ese cambio morfosintáctico, 
en el español del siglo XVIII. Para determinar si hubo innovaciones 
dieciochescas en el modo de representar gráficamente el tratamiento 
epistolar de merced, nos centraremos en dos aspectos: a) la nómina de 
abreviaturas empleadas b) los usos epistolares que se alejan de esta 
convención. La variación entre formas abreviadas y formas plenas se 
efectuará contrastando ejemplos de correspondencia real (cartas del 
corpus base), con los modelos de mivivas dieciochescas ofrecidos en 
los tratados epistolares (cartas del corpus adicional).

C u a d r o  1
T r a ta m ie n to  d e  m e r c e d : f r e c u e n c ia  d e  u s o  fo r m a s  a b r e v ia d a s /fo r m a s  p le n a s .

Respecto del sistema tradicional de notación, la lengua epistolar diecio-
chesca presenta un cambio que nos permite hablar de dos tipos de abre-
viaturas para el tratamiento de merced: abreviaturas con -m- (vmd., vmrd., 
vm.) y abreviaturas sin -m- (V., Vd., Vds.). Las primeras representan el 
modelo conservador, las segundas el innovador. Las abreviaturas con 
-m- son las de empleo mayoritario en nuestros corpus y revelan el gran 
arraigo que el patrón de uso tradicional tiene en la lengua dieciochesca.

C orp u s b a s e  

C orp u s a d ic io n a l

F o r m a s  a b r e v ia d a s

9 8 %  ( 9 8 0 2 /9 9 2 )  

9 9 %  ( 2 4 7 9 /2 4 8 4 )

F o r m a s  p le n a s

2 %  ( 1 3 /9 8 2 )  
1%  ( 8 /2 4 8 4 )



C u a d r o  2
F r e c u e n c ia  d e  u s o  a b r e v ia tu r a s  c o n s e r v a d o r a s  ( c o n  -m-) e  in n o v a d o r a s  ( s in  -m-)

Las abreviaturas más simplificadas (sin -m-) suponen una nueva mane-
ra de representar el tratamiento de merced, hecho que obliga a analizar 
con detenimiento los ejemplos que arroja nuestra selección documen-
tal. Como puede apreciarse en el cuadro anterior, las nuevas abreviatu-
ras son de uso muy minoritario tanto en el corpus base (6%), como en 
el adicional (9%). En este último, todos los ejemplos de la abreviatura 
V(d.) -y  su plural- se localizan en los tratados de misivas más 
innovadores del siglo XVIII: el de Portillo [Nuevo formulario] y el de 
Begas [Nuevo estilo]. Estos autores siguen mayoritariamente la tradi-
cional tipología de cartas cortesanas, pero, además, incluyen ejemplos 
novedosos de correspondencia entre particulares. En este tipo, se ofre-
cen modelos de un subgénero epistolar que distingue a los tratados 
dieciochescos: los billetes o esquelas. Se trata de un tipo de correspon-
dencia cotidiana muy breve y, desde el punto de vista retórico, mucho 
más simplificada que las cartas ordinarias. Los billetes o esquelas son 
especialmente idóneos para las comunicaciones breves sobre asuntos 
urgentes. En este subgénero epistolar, el tratamiento de merced siem-
pre se consigna con la abreviatura innovadora, tanto en el corpus base, 
como en el adicional. Esta nueva manera dieciochesca de abreviar el 
tratamiento de merced la encontramos también en la prensa, en las 
novedosas cartas al director.

Según nuestras pesquisas, las abreviaturas V(d.), V(d)s. son acuñacio-
nes dieciochescas. Su uso es todavía incipiente a mediados de la centu-
ria y aparece muy vinculado con tipos novedosos de correspondencia, 
alejados de la tradición retórica epistolar. En (1-4) se muestran ejem-
plos de la abreviatura innovadora en documentos archivísticos10 y en la 
prensa satírica (corpus base). En (5-6) se ofrecen los escasos ejemplos 
que aportan los tratados de correspondencia (corpus adicional).

10  L o s  e je m p lo s  p e r te n e c e n  a l Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada, 
v é a s e  n o ta  5 .  P a ra  fa c il ita r  la  le c tu r a , s e  h a n  e l im in a d o  a lg u n a s  c o n v e n c io n e s  d e  la  
tr a n s c r ip c ió n  p a le o g r á f ic a .

C o r p u s  b a s e  

C o r p u s  a d ic io n a l

A b r e v ia tu r a s  c o n  -m-

9 4 %  ( 9 5 3 /9 8 0 )

9 1 %  ( 2 2 4 0 /2 4 7 9 )

A b r e v ia tu r a s  s in  -m-

6 %  ( 2 7 /9 8 0 )
9 %  ( 2 3 9 /2 4 7 9 )

(1 )  [R e s p u e s ta  d e  J o s e f  M a rtín  y  C a n to s  a  u n a  e s q u e la  d e  T o m á s  D o m ín g u e z  d e  

H in e s tr o s a , s o b r e  p a g o  d e  u n a  a n t ig u a  d e u d a ] r e c ib o  e l  d e  V . c o n  e l  d e b id o  ap re-
c io  [ . . . ]  s ie n to  h a lla r m e  e n  la  para  m i tr is te  n e c e c id a d  d e  h a v e r  d e  d e c ir le  q u e  

p o r  h a o r a  m e  e s  im p o c ib le  s a t is fa c e r  n i la  p arte , n i e n  e l  to d o  la  c a n tid a d  d e  lo s  
m il reales q u e  a u n  r e s to  d e b ie n d o  a  e l  c a u d a l q u e  e ra  d e l d ifu n to  d o n  C h r is to b a l  
d e  H e r r o jo  [ . . . ]  p a ra  n o  q u e d a r m e  a h o r a  c o n  e l  s e n t im ie n to  d e  r e sp o n d e r  a  la  

a te n ta , y  a fe c tu o s a  e s q u e la  d e  V . c o n  v n  s o lo  n o  p u e d o  p o r q u e  al p r e se n te  n o  

te n g o  fa c u lta d e s  p a ra  o tra  c o s a  M i h e r m a n o  m e  h is o  p r e se n te  lo  q u e  V . le  h a v ia
 ̂ d ic h o  s o b r e  e l  p a r tic u la r  [ . . . ]  S i  V . n o  q u e d a  s a t is fe c h o  c o n  e s to  y  tu v ie r e  p or  

c o n v e n ie n te  p a ra  c u m p lir  c o n  su s  d e b e r e s  y  o b l ig a c io n e s  p r o c e d e r  p o r  la  v ia  
e x e c u t iv a ,  n o  lo  to m a r e  a  m a l. [ 1 7 9 5 ,  Testamentaria].

(2 )  P o c o  a  p o c o  s e ñ o r  m ío :  [ . . . ]  Y a  ser á  V. s e r v id o . T o m e m o s  a n te s  u n  p o lv i to .  
[Pensatriz e n e r o  d e  1 7 7 7 , 8 ] .

(3 )  S e ñ o r  E d ito r  [ . . . ]  fo r m é  la  id e a  d e  tra s la d a r le  a  n u e s tr o  id io m a  y  r e m it ír s e lo  a  

V d .  p a ra  q u e , s i  lo  j u z g a  a  b ie n , lo  p u b liq u e  [ . . . ]  E sta  ilu str e  g e n te  n o  n e c e s ita  
d e l P e r ió d ic o  d e  V d .  p a ra  s e r  m o r ig e r a d o s . [Semanario n° 2 9 9 ,  1 5 3 - 4 ] .

(4 )  Y o  s e ñ o r e s ,  g o z o  la  s u e r te  d e  s e r  h ija  d e  S a la m a n c a ; b a s ta n te  h e  d ic h o  para q u e  

v e a n  V d s .  q u e  b ie n  h ic ie r o n  m is  p a d re s . [Pensatriz e n e r o  d e  1 7 7 7 , 8 ],

(5 )  Papel para festines. E l C o n d e  d e  T . s u p lic a  a  V . s e  s ir v a  fa v o r e c e r le  e l  D o m in g o  

p r ó x im o  3 . d e  M a r z o , a l a n o c h e c e r , a  su  c a sa  a  u n a  c o rta  d iv e r s ió n : e n  q u e  r e c i-
b ir á  fa v o r . [Nuevo formulario  1 7 4 7 ,1 8 4 ] .

(6 )  Papel para dar parte de haber mudado dé casa. D o ñ a  F r a n c is c a  d e  U l lo a  y  
B e ltr a n  B .L .  M . a  V . y  la  ( s ic )  p a r tic ip a  h a b e r se  m u d a d o  a  la  c a l le  d e  la  F lo r  A lta ,  
n ú m . 7 .  Q u a r to  b a x o  p a ra  lo  q u e  g u s te  m a n d a r la  ( s ic ) ,  q u e d a n d o  s ie m p r e  m u y  

s u y a . [Nuevo estilo 1 7 9 6 , 3 2 0 ] ,

Según los dos corpus analizados, en el género epistolar dieciochesco 
conviven las tradicionales abreviaturas con -m-, con otras más inno-
vadoras sin -m-, cuyo empleo es todavía minoritario a finales del XVIII. 
Para dilucidar la equivalencia de esas dos abreviaturas en el español 
dieciochesco, nos detendremos en aquellos contextos en los que el tra-
tamiento de merced se exprese, alternativamente, de forma plena y de 
forma abreviada. En el corpus base, existen limitadísimos ejemplos 
epistolares de este tipo. El corpus adicional no ofrece ningún ejemplo 
análogo en los modelos de correspondencia. En ninguno de los tratados 
de misivas figuran las formas plenas vuestra(s) merced(es) ni usted(es). 
Al parecer, en el género epistolar dieciochesco, resulta una rareza con-
signar el tratamiento de merced sin abreviar. Sólo tres cartas del corpus

base ofrecen la alternancia de formas plenas y abreviadas. En (7-9) se 
muestran estos usos que, parcialmente, se apartan de la exitosa conven-
ción escrituraria y reproducen deletreado el tratamiento:

(7 )  [Carta remitida al Consejo desde Granada] N o  h a y  c o r a z ó n  p a r a  o ír  l o s  la m e n -
to s  d e  lo s  e s tr a g o s  q u e  h a  h e c h o  e l  te r r e m o to  e n  to d a  e s t a  A n d a lu c ía  [ . . . ]  d e  q u e  

y a  te n d rá n  Vuesas M ercedes la  p u n tu a l n o t ic ia  [ . . . ]  P e r o  e n  u n  lu g a r  d is ta n te  

le g u a  y  m e d ia  d e  e s ta  c iu d a d , l la m a d o  G u e v é ja r  h a  s u c e d id o  u n o  d e  lo s  e s tr a g o s  

m á s  e x tr e m o s  q u e  V.M. h a b rá  o íd o  [ . . . ]  N o s o t r o s  e s ta m o s  d e s d e  e l  d ía  I o h a -
c ie n d o  r o g a t iv a s  [ . . . ]  c o n  q u e  p u e d e  Vuesamerced d isc u r r ir  c ó m o  e sta r é  [ . . . ]  

D io s  n o s  m ir e  c o n  m is e r ic o r d ia 11. [Terremoto 1 7 5 5 ,  3 5 5 ] .

(8) [Carta de Fray Miguel de Santa Teresa, remitida desde el convento de Pastrana, 
Guadalajara] M u y  S e ñ o r  m ío : E n  c u m p lim ie n to  d e  la  ca rta  q u e  vm . [ . . . ]  e n v ió  
d ía s  p a s a d o s  p a ra  q u e  s e  l e  p a r tic ip a se n  lo s  p r in c ip a le s  e f e c t o s  q u e  e n  e s ta  S a n ta  

c a s a  h a  c a u s a d o  e l  te r r e m o to  [ . . . ]  s e  c a y ó  u n  p e d a z o  d e  la  c o m is a  [ . . . ]  B e s a  la  

m a n o  d e  Vuesa M erced, s u  m á s  a fe c to  c a p e llá n . [Terremoto 1 7 5 5 , 5 0 8 ] .

( 9 )  P o c o  a  p o c o  s e ñ o r  m ío :  P ie n s a  usted  q u e  e s t o  e s  arar? Y a  se r á  V. s e r v id o . T o m e -

m o s  a n te s  u n  p o lv i to .  [Pensatriz e n e r o  d e  1 7 7 7 , 8 ] ,

Estos ejemplos parecen indicar que, en el español dieciochesco, existen 
dos modos de abreviar el tratamiento de merced, con dos lecturas dife-
rentes: la tradicional se interpreta como vuesa merced, la innovadora 
como usted. En el género epistolar dieciochesco coexisten dos formas 
para el tratamiento general de respeto: una nominal y otra pronominal. 
La nominal está presente en los principales tipos de correspondencia, y 
su representación gráfica se hace mediante abreviaturas con -m-, corres-
pondientes a vuesa merced. Por el contrario, la nueva forma pronominal 
está confinada en subgéneros epistolares, en los que se utiliza la abrevia-
tura innovadora sin -m-, que equivale a usted. Este cambio supone una 
importante alteración del modelo lingüístico fijado en la tradición retó-
rica epistolar para el tratamiento general de respeto. A la vez, constituye 
la primera incursión de los nuevos pronombres en la correspondencia.

La información del corpus base y del corpus adicional, en ningún 
modo, permite aventurar que exista equivalencia entre la vieja y la nue-

11 E s  c o p ia  h e c h a  e n  M a d r id  e l  11 d e  n o v ie m b r e  d e  1 7 5 5  d e  u n a  c a r ta  g r a n a d in a  q u e  

s e  h a b ía  e n v ia d o  a l  C o n s e j o  R e a l,  a n te s  d e  q u e  e s t e  o r d e n a r a  la  su m a r ia  in fo r m a -
c ió n  s o b r e  e l  te r r e m o to . L a  o r d e n  d e l C o n s e j o  p ara  r e a liz a r  la  e n c u e s t a  e s  d e
8 d e  s e p t ie m b r e  d e  1 7 5 5 .

va forma de abreviar el tratamiento de merced12. Igualmente, desbarata 
la hipótesis de que el sintagma primigenio vuesa merced haya sido rele-
vado por el pronombre usted en la comunicación epistolar dieciochesca, 
como explicaremos más adelante.

Nuestra interpretación de las abreviaturas, basada en los corpus, 
parece coincidir con las escasas noticias que pueden encontrarse en la 
historia de la gramática sobre el modo de abreviar el tratamiento de 
mferced13. Vicente Salvá (10), en las primeras décadas del XIX, recoge 
en su gramática la equivalencia de las dos abreviaturas del tratamiento 
de merced e indica que la innovadora corresponde al pronombre y la 
conservadora al sintagma nominal:

(1 0 )  E s te  p r o n o m b r e  e s  e l  usted  e n  s in g u la r , y  ustedes e n  p lu ra l (Vd. y  Vds. p or  
a b r e v ia tu r a ) q u e  s ie n d o  u n a  c o n tr a c c ió n  d e  vuestra merced (Vm.) y  vuestras 
mercedes (vms.) (S a lv á  2 18 3 3 : 1 5 9 ) 14.

Hasta ese momento, sólo se había reparado en las abreviaturas con -m-, 
letra que, desde el período clásico, se venía identificando con el núcleo 
del sintagma originario: merced. De esa identificación existe plena con-
ciencia en el siglo XVIII, como demuestra este testimonio de Maunory 
(1701) aducido por Sáez Rivera (2006: 2905-2906)15:

12 G u tié rr e z  M a té  (e n  p r e n sa ) , d e f ie n d e  q u e , e n  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  d e l s ig lo  X V II , la  

le c tu r a  d e  vmd. e ra  vuestra merced. P ara  e l lo ,  e n tre  o tr o s  a r g u m e n to s , s e  a p o y a  en  
e s ta  in te r p r e ta c ió n  f i l o ló g i c a  d e  u n a  c a rta  d o m in ic a n a : “aseguro a Vmd que la que 
me hace.. . ,  d o n d e  e l  r e fe r e n te  d e  la n o  p u e d e  s e r  o tr o  q u e  e l  s u s ta n t iv o  merced q u e  

s e  e s c o n d e  tras la  a b re v ia tu r a , c o n  lo  q u e  r e f le ja  u n  u s o  m u y  h a b itu a l en  e s te  tip o  

d e  ca rta s  (hacer merced) [ . . . ]  P o r  to d o  e l lo ,  r e su lta  m u y  d i f íc i l  p e n sa r  q u e  vm(d) 
d e b ie r a  le e r s e  e n  e s t o s  t e x to s  d e  o tra  m a n er a  q u e  n o  fu e r a  vuestra merced”. A g r a -
d e z c o  a l a u to r  q u e  m e  h a y a  fa c i l i t a d o  u n a  c o p ia  d e  e s t e  in te r e sa n te  trab ajo .

13 O tra  in te r p r e ta c ió n  d is t in ta  s e  o fr e c e  e n  e s t e  m is m o  v o lu m e n  (cfr . F e r n á n d e z  

M a rtín  e s t e  v o lu m e n :  1 6 3 - 1 6 7 ) .
14 M u y  p r o b a b le m e n te , e n  e l  e s p a ñ o l  d e l s ig lo  X I X  a m b a s  a b rev ia tu ra s  s e  h ic ie r o n  

e q u iv a le n te s  y  r ep re sen ta b a n  in d is t in ta m e n te  a l p r o n o m b r e , c u a n d o  e l  tr a ta m ien to  

n o m in a l s e  h a b ía  e x t in g u id o .  E l p r o p io  S a lv á , e n  o tra s  p artes d e  su  g ra m á tic a , 
s o s t ie n e  q u e  vuestras/vuesas mercedes e s  a n t ig u o  y  q u e  la  a b rev ia tu ra  c o n s e r v a -
d o r a  e q u iv a le  ta m b ié n  a l p r o n o m b r e  e n  e l  e s p a ñ o l d e c im o n ó n ic o :  “Vm. ó Vmd. 
vuesa merced, e n  lo s  e s c r ito s  d e  u n  s ig lo  d e  a n t ig ü e d a d  y  usted e n  lo s  p o s te r io r e s  
[ ...]  Vds. ó Vms. ustedes, ó  vuesasmercedes e n  lo  a n t ig u o ” (S a lv á  21 8 3 3 : 4 0 3 ) .

15 E l  a u to r  d e s ta c a  la  n o to r ie d a d  d e  e s t e  te s t im o n io , al h a c e r se  e x p líc ita  la  e q u iv a le n -
c ia  d e  la s  a b r e v ia tu r a s  V.M.d c o n  Vuestra Merced (Vosa Merced, e n  p a la b ra s  d e  
M a u n o r y ) .  E s ta  n o t ic ia  le  l le v a  a  p la n te a r s e  la  e v o lu c ió n  d e  la s  a b r ev ia tu ra s  y



(1 1 )  q u a n d  o n  écr it , i l  fa u t m e tr e  u n  V. &  u n e  M. c o m m e  p ar e x e m p le  V. Md. en mettant 
un d, sur VM, pour signifíer M erced  [ . . . ]  s ’é c r it  c o m m e  j ’a y  d é ja  d it , p ar un  

gra n d  V. &  u n e  g r a n d e  M., c o m m e  le  v o ic y ,  V. M., V .M & l ’o n  m e t  o r d in a ir e m e n t  

sur VM, u n  d, &  q u a n d  o n  p a r le  á  p lu s ie u r s , o n  m e t  d e s  su r  VM, c o m m e  V . M .des.

El texto de Maunory confirma que el tratamiento de merced, en el espa-
ñol dieciochesco, se identifica inequívocamente con el sintagma primi-
genio, en cuya representación abreviada la v. se corresponde con el 
elemento posesivo y la m. con el sustantivo. La misma interpretación 
habían ofrecido Valdés (1535)16, Oudin (1693)17 y Sobrino (1697)18 en el 
período clásico. Respecto de cómo ha de interpretarse la abreviatura 
vm(d), esos mismos autores venían indicando desde comienzos del XVI 
que la lectura más habitual de la v. -correspondiente al posesivo- es vuesa 
y no vuestra. Esa seguía siendo la pronunciación dieciochesca más habi-
tual, como se indica en el primer diccionario académico: “vuessa merced. 
Síncopa de Vuestra merced y es como se usa” (RAE 1726-1739, s.v.)19.

e m p le a  e l  C O R D E  para  in d a g a r  c u á n d o  s e  p r o d u je ro n  la s  in n o v a c io n e s  Vd., V., U., 
Ud. P e r o  lo s  d a to s  d e l  C O R D E , p o r  la s  l im ita c io n e s  s e ñ a la d a s , n o  l e  p e r m ite n  

e s ta b le c e r  c r o n o lo g ía s  f ia b le s  (S á e z  R iv e r a  2 0 0 6 :  n o ta  1 7 ).
16 “ C . [ . . . ]  scrivís vuestra  con r, y no siento que lo pronunciáis sino con s, dicien-

do vuessa  V. E s o  ser á  quando escrivo el vra abreviado, porque sta en costum -
bre que el abreviatura se escriba con r. Pero si lo tengo de scrivir por letras, 
no lo escribiré sino con s. E s to  a v é is  d ’e n te n d e r  q u e  e s  a s í  p o r  la  m a y o r  p arte , 
p e r o  n o  s ie m p r e ; p o r q u e , si diciendo v.m. pronunciase vuestra  con r, qualquier 
catellano que me oyesse juzgaría que soy estrangero [ . . . ]  E s  b ie n  v e r d a d  q u e  la  
p r o n u n c ia c ió n  m á s  o r d in a r ia  e s  s in  r, c o m o  v o s  a v é is  m u y  b ie n  n o ta d o ” (Ju an  

D e  V a ld é s , Diálogo de la lengua, 1535, apud  P ía  C á r c e le s  1923: 259).
17 “E n  p a s sa n t  j e  d ir a y  un  m o t  de la prononciation &  u s a g e  d e  vuesa merced, q u e  

j ’a i e sc r it , vuestra merced, c y -d e s s u s  [ . . . ]  il faut sgavoir qu il im porte peu qu’ils 
s ’escribe vuestra, ou vuesa, quand il se m et au long [ .. .]&  quant á l ’escriture, 
il n ’y aura point de difficulté, car ils s ’escrivent par deux seules lettres, que 
son v.m .” (O u d in , Grammaire espagnolle, 1693 apud  D e  J o n g e /N ie u w e n h u ij s e n  

2009: 1642).
18 L e s  E s p a g n o ls  [ . . . ]  en ecrivant ils m ettent v.m. pour le singulier, qui veut dire 

vuestra merced-, & au plurier vs. ms., qui vaut autant que vuéstras mercedes
(F r a n c isc o  d e  S o b r in o , Nouvelle grammaire espagnole, 1697, apud S a lv a d o r  P la n s  

(1996: 202); S á e z  R iv e r a  2006: 2.904).
19 Vuesa merced e s  ta m b ié n  la  fo r m a  q u e  s e  p r iv i le g ia  e n  la  l e x ic o g r a f ía  ex tr a n je r a  

d e l X V II  (O u d in  1 6 0 7 , V itto r i 1 6 0 9 , F r a n c io s in i 1 6 2 0 , T r o g n e s iu s  1 6 3 9 , M e z  1 6 7 0 )  

y  d e  p r in c ip io s  d e l  X V I I I  (S o b r in o  y  S t e v e n s ) ,  s e g ú n  e l  Nuevo tesoro lexicográ-
fico  (N ie t o /A lv a r  2 0 0 7 ,  .s.v. vueso).

Este dictamen académico, sobre la pronunciación dieciochesca usual 
del tratamiento nominal de merced, coincide plenamente con los datos 
empíricos que arroja nuestro corpus base: cuando la variante sintag-
mática no está abreviada, aparece en la forma vuesa merced, en la ma-
yoría de los casos.

Consecuentemente, en este trabajo, adoptamos el criterio de que la 
variación vm(d) / V(d), en las abreviaturas, se corresponde con la de 
vüesa merced / usted, en las formas plenas. La misma equivalencia es 
trasladable a las formas de plural. Pero, como veremos más adelante, 
mientras que el tratamiento nominal había fijado su forma en la lengua 
escrita, el tratamiento pronominal sigue presentando cierto polimorfismo 
hasta mediados de la centuria (vusted, oste(d), usted). En su período 
neológico, la lectura de V(d) pudo presentar vacilaciones vocálicas y 
consonánticas.

4. La evolución de vuestra merced en la historia del español

En la diacronía del tratamiento de merced, principalmente, se han abor-
dado seis cuestiones: el aspecto fonético del cambio vuestra merced > 
usted\ la estratificación lingüística que alcanzan los múltiples desarro-
llos del sintagma primigenio; la generalización del tratamiento de mer-
ced como fenómeno sociolingüístico; la variación vuestra merced / vos 
en el español clásico y, por último, las fases tempranas del cambio, en el 
plano gramatical, y la cronología. Veamos cada uno de estos aspectos.

El extraordinario desgaste fonético de la forma primigenia vuestra 
merced constituye el centro de interés de algunos estudios. Establecer 
el inventario de formas caracterizadas por “re”, frente a las que contie-
nen “st”, o “n” es uno de los objetivos comunes de la bibliografía sobre 
el cambio vuestra merced > usted (De Jonge 2005: 2). La mayor 
concentración de formas intermedias se localiza desde finales del 
XVI hasta mediados del XVII, como ya revelaron los estudios pioneros 
de Cuervo (1896/1954: 492) y Pía Cárceles (1923: 279) y el más re-
ciente de De Jonge/Nieuwenhuijsen (2009: 1645-1652), basado en cor- 
pus diacrónicos. De todas las evoluciones intermedias, la variante híbrida 
vuesasted (Navarro Tomás 1923) y las formas en -n- (vuesanced,

vuesanted) son las que suscitan mayor controversia (De Jonge/Nieuwen- 
huijsen 2009: 1649; cfr. Tuten 2008: 2197), en la cadena de cambios 
fonéticos.

Los múltiples desarrollos de vuestra merced gozaron de distinta es-
timación social. La estratificación lingüística que alcanzaron algunas 
de las variantes desgastadas ha sido objeto de estudio, principalmente, 
en la historia de la gramática. Desde el punto de vista historiográfico, 
se han recopilado numerosas noticias que avalan la alta consideración 
social alcanzada por el nuevo tratamiento en el español aurisecular (Sal-
vador Plans: 1996; Castillo Mathieu: 1982 y Anipa 2001: 194-208). 
En el primer español moderno, las gramáticas para extranjeros demues-
tran que las variantes pronominales usté(s), usted(es) portan la marca 
coloquial y se utilizan para hablar, frente a vuestra merced que se em-
plea para escribir (Hernández Alonso: 1996-1997; Sáez Rivera 2006, 
2010).

El tercer aspecto que descuella en la bibliografía es la estandarización 
del tratamiento innovador. Principalmente, fueron factores sociales los 
que impulsaron la rápida generalización de vuestra merced. Tuten (2008: 
2190-3) sostiene que los tratamientos indirectos se convierten en un 
mecanismo lingüístico que compensa la falta de legitimidad social, pri-
mero de algunos nobles y altos funcionarios nombrados por Juan II o 
por Enrique IV y, luego, de muchos arribistas urbanos del siglo XVI. 
En ambos casos, tanto los nuevos nobles, como los nuevos ricos de 
Madrid o Sevilla ostentaban, en ese momento, un estatus de escasa le-
gitimidad social y necesitaban una actuación compensatoria que refor-
zara su posición recién adquirida. Este refuerzo vino dado por la insis-
tencia en recibir un tratamiento novedoso que subrayara el ascenso social 
logrado. La mezcla demográfica y las redes sociales débiles, poco den-
sas y de escasa multiplicidad de ciudades como Madrid o Sevilla, en el 
siglo XVI, explican la gran generalización del tratamiento innovador 
en esa centuria.

El cuarto de los aspectos destacados en la bibliografía es la varia-
ción vos / vuestra merced en los momentos iniciales del cambio. La 
rápida implantación de vuestra merced está correlacionada con el pau-
latino desgaste del pronombre vos que, despojado de su valor origina-
rio de respeto, mantendrá sólo algunos usos residuales en el español 
peninsular hasta el siglo XIX. La moderna pervivencia del pronombre 
vos, principalmente, se circunscribe a usos administrativos y literarios

muy codificados (Lapesa 1970/2000: 324-5). La alternancia de vos / 
vuestra merced está presente en documentos archivísticos del siglo XV 
(Eberenz 2000). En el teatro aurisecular, Anipa (2001: 210-228) señala 
también la alternancia de ambos elementos (address mixing) y la justi-
fica por factores pragmáticos de estrategia conversacional. Bentivoglio 
(2003) y Carrera de la Red/Álvarez (2004) ofrecen casos análogos en 
cartas privadas del período clásico. Bustos (2007) aporta ejemplos de 
te'xtos narrativos de la misma época. La variación vos /  vuestra merced 
se manifiesta también en los elementos lingüísticos concordados: hi-
bridación del viejo paradigma de vos(otros), con el nuevo tratamiento 
de merced.

Los ejemplos de concordancias anómalas son interpretables como 
evoluciones sintácticas intermedias en el cambio de vuestra merced en 
usted, aspecto tratado en los estudios más recientes. Si bien es cierto 
que este proceso de gramaticalización no se ha analizado de forma com-
pleta, es posible distinguir algunas de sus primeras etapas en los traba-
jos de García (1994), Iglesias Recuero (2008) y Koch (2008). En el 
castellano medieval, se han detectado tres cambios del camino de 
gramaticalización: a) conversión del sintagma (la) vuestra merced en 
forma de trato, mediante metonimia; b) emancipación de vuestra mer-
ced del lenguaje formulístico a otras estructuras; c) fases tempranas de 
paradigmatización.

El primer cambio se detecta en el castellano del siglo XIV, principal-
mente en textos epistolares (Koch 2008: 68), pero también en crónicas 
(Iglesias Recuero 2008:1875-6). Ya en latín, en la tradición diplomática 
general, se empleaba el tratamiento abstracto para aludir indirectamente 
al interlocutor (Koch 2008: 67-8). Los romances peninsulares incorpo-
ran este recurso retórico del género epistolar latino en época medieval. 
En castellano, el sintagma la vuestra merced aparece en ese mismo 
género discursivo aplicado a altas dignidades, en actos de habla 
enaltecedores y presenta restricciones sintácticas significativas (Iglesias 
2008: 1876). Hasta finales del siglo XIV, el tratamiento innovador está 
muy limitado a la corte real y porta un significado de máxima deferencia. 
En el sintagma originario la vuestra merced, la pérdida del artículo se 
interpreta como el primer síntoma de la gramaticalización de la estruc-
tura en fórmula de tratamiento (De Jonge/Nieuwenhuijsen 2009: 1640).

El segundo de los cambios (cese de las restricciones sintácticas) se 
produce en la siguiente centuria. En la primera mitad del siglo XV, el



uso del sintagma vuestra merced pasa a ser similar al de los pronom-
bres personales (Iglesias Recuero 2008: 1876-1877). En los textos de 
esa centuria, vuestra merced puede concordarse con posesivos y pro-
nombres correspondientes a vos (Eberenz 2000: 113; Iglesias Recuero 
2008: 1877). En el género epistolar de este siglo, se percibe una clara 
preferencia por el nuevo tratamiento para las funciones tónicas, pero 
por vos para las átonas (García 1994: 18). Por consiguiente, en el perío-
do neológico del tratamiento de merced, se manifiestan dos posibilida-
des de concordancia: la canónica de tercera persona y la anómala con 
los elementos de vos (segunda persona).

La etapa de paradigmatización del nuevo tratamiento (tercer cam-
bio) se inicia en la primera mitad del siglo XV y se prolonga a lo 
largo del siglo XVI. El paradigma morfológico de vuestra merced 
no se ha establecido plenamente en el español clásico (Anipa: 2001, 
Bentivoglio: 2003, Carrera de la Red: 2004, Bustos: 2007, Calderón: 
2010). Hasta que el nuevo tratamiento estableció su concordancia, ope-
ró un paradigma interino en el que vuestra merced se combinó con 
los elementos pronominales y verbales correspondientes a vos. García 
(1994) lo denomina paradigma supletivo, mientras que Iglesias Recuero 
(2008) habla de concordancia pragmática. La creación del paradigma 
morfológico no sólo afectó al sintagma primigenio vuestra merced, sino 
también a los pronombres usted(es), aunque este aspecto ha sido in-
explorado. Sáez defiende que la progresiva gramaticalización de us-
ted y su paulatina integración en el paradigma de pronombres puede 
percibirse en el incremento de la duplicación clítica (Sáez Rivera 2006: 
2901-2902).

Respecto de la cronología del cambio vuestra merced > usted, los 
trabajos previos privilegian dos aspectos: a) la irrupción del sintagma 
primigenio en el sistema de tratamientos; b) el período neológico de la 
forma usted. La estructura vuestra merced es ya un tratamiento a fina-
les del siglo XIV, pero su uso es muy incipiente todavía en el siglo XV, 
tanto en la forma de singular (Eberenz 2000) como en la de plural (Cal-
derón 2010: 138). Por otra parte, la datación de la variante usted se 
cifra en el primer tercio del siglo XVII. El ejemplo teatral de 1620 
aducido por Pía Cárceles (1923: 403; cfr. De Jonge/Nieuwenhuijsen 
2009: 1643) se viene adoptando como primera documentación literaria 
del actual pronombre de respeto. Los primeros usos no literarios, ates-
tiguados en documentación archivística, son más tardíos: en España se

fechan en 165220 y 1670 en Andalucía (Calderón/García-Godoy 2009: 
246); algo posteriores son los ejemplos americanos: 1661 en la Repú-
blica Dominicana21, 1692 en Venezuela (De Stefano/Tejera 2006: 190) 
y 1694 en México (Company 1994: 443). En los trabajos pioneros so-
bre el tratamiento de merced, las primeras documentaciones de la for-
ma usted se consideran un momento crucial, en la paulatina elimación 
de las numerosas variantes que contendieron en el uso. El proceso de 
conversión en pronombre, implícitamente, se reconoce completo en el 
siglo XVII, límite temporal de los principales estudios sobre este cam-
bio (De Jonge/Nieuwenhuijsen 2009: 1606). En todos estos antece-
dentes, parece reconocerse que los primeros testimonios de usted a me-
diados del siglo XVII no deben interpretarse como el período neológico 
de esta variante, sino como un momento de avanzada generalización. 
Este pronóstico sobre la historia de los nuevos pronombres deja sin 
explicar el proceso de extinción de la forma primigenia, tras una etapa 
en la que vuesa merced y usted debieron coexistir en el uso, con valores 
diferenciados. Igualmente, seguimos sin conocer los derroteros del cam-
bio sintáctico cuando las formas usted, ustedes se introducen: ¿persis-
tieron las vacilaciones de concordancia? ¿cómo se completó la fase de 
paradigmatización? ¿afectó de la misma manera a las formas de singu-
lar y plural? Para encontrar respuestas, parece razonable considerar, al 
menos, el primer siglo de vida de los nuevos pronombres.

Así pues, existe un déficit investigador sobre el cambio vuestra mer-
ced > usted en el primer español moderno. En los últimos cinco años, 
han aparecido tres trabajos sobre el español americano que alimentan 
la hipótesis de que el tratamiento de merced no acabó su historia en el 
español clásico.

En efecto, determinados rasgos del sistema pronominal americano 
se inician en el siglo XVIII. En esta centuria, se ha fechado el origen de 
algunos usos particulares de usted, que actualmente caracterizan la va-
riedad centroamericana del español. Los primeros testimonios del 
ustedeo costarricense (empleo de usted como tratamiento informal en-
tre iguales, con los valores propios de tú /vos) se fechan en 1724 (Moser

2 0  E n  e s t e  a ñ o  s e  f e c h a  u n  e je m p lo  d e l R e in o  d e  Ja én  a d u c id o  p o r  F e r n á n d e z  M artín , 
e n  e s t e  m is m o  v o lu m e n  (p á g . 1 8 3 ).

21 G u tié r r e z  M a té  (e n  p r e n sa ). U n o s  a ñ o s  d e s p u é s  ( 1 6 7 2 ) ,  s e ñ a la  e l  m is m o  au tor  m á s  

e je m p lo s  d e  usted I osté e n  d o c u m e n to s  j u d ic ia le s  d o m in ic a n o s .

2010: 697) y 1758 (Quesada Pacheco 2010: 660). También es en el 
siglo XVIII cuando comienza a funcionar la oposoción ustedes/voso-
tros en el español peninsular (Moreno de Alba 2010: 463) y será en la 
centuria siguiente cuando arraigue el uso americano de ustedes como 
tratamiento de confianza (Moreno de Alba 2010: 464). Al parecer, los 
desarrollos de usted(es) en el continente americano son más tardíos de 
lo que se pensaba.

5. La importancia del siglo XVIII en la historia 
de los nuevos pronombres

En el español dieciochesco peninsular, el tratamiento general de respeto 
cuenta con una forma nominal vuesa(s) merced(es) y otra pronominal 
usted(es)22. Ambas tienen usos distintos y valores semánticos diferen-
ciados. En el tratamiento dieciochesco de merced operan dos grados de 
distancia comunicativa: la forma nominal es más distante que la prono-
minal y denota mayor deferencia. En el uso escrito, se privilegia el 
sintagma vues(tr)a merced, mientras que, en el uso oral, domina el pro-
nombre usted. No obstante, según el corpus base, ambas formas pueden 
emplearse tanto para hablar, como para escribir en el español del Sete-
cientos. La nueva información aportada por los documentos archivísticos 
obliga a reformular la hipótesis tradicional sobre la generalización de los 
nuevos pronombres y a explicar la variación vuesa merced / usted, do-
cumentada en diversos tipos textuales.

En el español del siglo XVIII, el tratamiento nominal y el pronomi-
nal manifiestan distinto grado de fijeza, tanto en la forma, como en la 
concordancia. A diferencia de vuesa merced, en esta centuria, los nue-
vos pronombres no han fijado definitivamente su forma gráfica, hecho 
que se refleja en la coexistencia de diversas variantes (osté, vusted, 
ostés, etc.). Además, la forma de plural no ha establecido completamente 
su paradigma morfológico, de modo que ustedes puede concordarse 
con elementos verbales y pronominales correspondientes a vosotros.

2 2  E x is t e  u n  te r ce r  e le m e n to :  su merced, e m p le a d o  c o m o  tr a ta m ie n to  d e  s e g u n d a  

p e r so n a . E s ta  fo r m a  m e r e c e  u n  e s t u d io  ap arte . L a s  e s c u e ta s  n o t ic ia s  q u e  te n e m o s  
d e  s u  h is to r ia  p u e d e n  v e r s e  e n  G a r c ía -G o d o y  ( 2 0 0 8 ) .

Por otra parte, la forma usted ha fijado sus valores funcionales, en con-
traste con el pronombre tú. Pero no ocurre lo mismo en el plural: uste-
des no siempre se emplea como correlato respetuoso de vosotros. Esa 
oposición pronominal es inexistente en algunas fuentes dieciochescas 
en las que ustedes se usa como pronombre de confianza, como plural de 
tú. El uso no canónico de ustedes, que hoy constituye un rasgo de dife-
renciación diatópica, se registra en el corpus secundario en fuentes ame-
ricanas y andaluzas.

Por todos estos motivos, en el tratamiento dieciochesco de merced, 
estudiaremos, separadamente, las formas de singular y las de plural.

5.1 Formas de singular

En el corpus base, la segunda persona del singular se indica con tres 
formas lingüísticas: tú -  usted -  vuesa merced. Vuesa merced y tú indi-
can, respectivamente, el polo de máxima y mínima distancia comunicativa. 
Usted representa un grado intermedio, entre la forma más cercana (tú) 
y la más distante (vuesa merced). Es decir, en el español dieciochesco, 
el pronombre usted portaba la marca de cierta informalidad, subrayada 
por su uso eminentemente coloquial, como veremos enseguida.

En la documentación archivística, el tratamiento de merced se expre-
sa más frecuentemente con la forma nominal, que con la pronominal. El 
nuevo pronombre usted en el siglo XVIII parece conceptuarse como 
forma eminentemente oral, vitanda en determinadas tipologías textua-
les. A continuación, analizaremos el uso de las dos formas de singular: 
la variante conservadora (vuesa merced) y la innovadora (usted).

- Vuesa merced

En la lengua escrita dieciochesca, el tratamiento de merced se expresa 
muy mayoritariamente con la forma sintagmática. Este sintagma nomi-
nal se representa, habitualmente, con las abreviaturas tradicionales (con 
-m-). Pero, como ya se ha indicado, nuestro corpus base también arroja 
ejemplos no abreviados del sintagma, todos con la forma vuesa mer-
ced, escrita de manera analítica (13) o sintética (12).

En los siguientes ejemplos se reproducen los usos prototípicos de vuesa 
merced en la lengua escrita, en ambas márgenes del Atlántico (12-14).



Esta es la forma empleada en el estilo epistolar y en el administrativo, 
prácticamente sin excepciones. Igualmente, en los inicios del género 
periodístico, las cartas al redactor emplean mayoritariamente vuesa 
merced:

( 1 2 )  [Carta de Bartolomé Pastor, desde Pinillos de Polendos, Segovia] E n  e l  lu g a r  

d e  P in i l lo s ,  a  v e in te  y  d o s  d ía s  d e l m e s  d e  n o v ie m b r e  d e  m i l  s e t e c ie n to s  c in c u e n -
ta  y  c in c o .  A n te  e l  S e ñ o r  A n to n io  T o r r e g o , A lc a ld e  o r d in a r io  d e  e s t e  lu g a r  [ . . . ]  

d ijo : [ . . . ]  s e  e x p e r im e n tó  u n  te r r e m o to , q u e  d u ró  c o m o  m e d io  c u a r to  d e  hora  
[ . . . ]  y  n o  f ir m ó  p o r  n o  sab er. A  su  r u e g o , D .  B a r to lo m é  P a sto r . A  r u e g o  d e  

Vuesamerced. [Terremoto 1 7 5 5 , 5 1 9 ] ,

( 1 3 )  [Carta de los Comunarios de Yungas al Corregidor de la Paz] a u ie n d o  Vuesa 
M erced S e ñ o r  r e s iu id o  to d a s  la s  d e c la r a s io n e s  d e  la  J e n te  d e l  C o m ú n  [ . . . ]  h a sta  

a  l o s  A lc a ld e s  q u e  Vuesa merced n o s  p u s o  lu e g o  in c o n te n e n t i  l e s  q u ito  la s  b aras  

s in  h a s e r  c a s o  d e  lo  q u e  Vuesa m erced n o s  d e jo  d is p u e s to  [ . . . ]  y  Vuesa merced 
S e ñ o r  n o  n o s  te n g a  p o r  a tr e v id o s  e n  q u e  le  e s c r ib im o s  e s ta  C a r ta  la  G e n te  d e l  

C o m ú n . [Bolivia 1 7 7 1 ,  4 1 3 ] .

(1 4 )  A m ig o ,  para  ca rta  y a  v a  d e m a s ia d o  la r g a  la  c o n v e r s a c ió n ,  y  a s í  h e  d e te r m in a d o  

d ar f in  a  e s ta  [ . . . ]  E s  d e  vm . a fe c t ís im o . S im p l ic io  M a n s o . [Corresponsal 1 7 8 7 , 

n ° 7 ,  1 0 3 ].

Pero no sólo vuesa merced es un tratamiento epistolar, sino que tam-
bién puede emplearse en la lengua hablada, en situaciones comunicativas 
especiales. Los ejemplos archivísticos de (15-17) demuestran que, en 
el español hablado en el siglo XVIII, no se ha extinguido el sintagma 
primigenio. Este empleo infrecuente del tratamiento nominal se atesti-
gua en declaraciones de testigos, que necesitan marcar la máxima dis-
tancia con su interlocutor, principalmente, por dos motivos: a) porque 
la diferencia de estatus o de edad requiere un tratamiento más deferente 
que usted', b) porque el vínculo solidario con el interlocutor se altera 
abruptamente en la conversación, y se le aplica el tratamiento más dis-
tante. Veamos con más detenimiento estos usos orales del tratamiento 
nominal de merced, en el español dieciochesco.

Los únicas noticias sobre el uso oral de vuesa merced proceden de la 
documentación archivística del corpus base23. En concreto, se locali-

2 3  M i h ip ó te s is  d e  q u e , e n  e l  e s p a ñ o l  h a b la d o  e n  e l  s ig lo  X V II I ,  e x is t ió  vuesa merced, 
c o m o  tr a ta m ie n to  m á s  fo r m a l y  d e fe r e n te  q u e  usted s e  fu n d a  e n  e s o s  s e is  t e s t im o -

n io s  d e  e s t i lo  d ir e c to  (1 5  a  2 0 ) .  E n  e l lo s ,  ta n  s o lo  e l  e je m p lo  m e x ic a n o  d e  1 6 9 4

zan en las pocas muestras de estilo directo que contienen los pleitos, en 
la parte que corresponde a las declaraciones de testigo. En estas, se 
constata que el declarante, para aludir a su interlocutor, puede emplear 
las dos versiones del tratamiento de merced. La forma nominal, más 
conservadora, es infrecuente y se aplica sólo a interlocutores distingui-
dos en la escala social. En la lengua hablada, vues(tr)a merced subraya 
la diferencia de inferior a superior y es forma más deferente que usted. 
Un ejemplo andaluz de 1753 (15) y cinco americanos (16-20), fecha-
dos entre 1694 y 1795, son los primeros testimonios de que vuesa mer-
ced se usaba en la lengua hablada de la época. En estos usos orales, la 
variante más conservadora del tratamiento de merced se emplea para 
denotar la máxima distancia comunicativa respecto del interlocutor, en 
función de factores sociolingüísticos (diferencias de jerarquía o edad) 
y pragmáticos (estrategias conversacionales). El ejemplo (15) versa sobre 
la discusión mantenida, en una aldea, por un joven y una anciana. El 
primero se dirige a su vecina con Vuesamerced, acompañado del voca-
tivo tía Juana, frecuente en medio rural. La variable edad podía deter-
minar el uso del tratamiento nominal, en lugar del pronominal:

(1 5 )  le  d ijo  e l  te s t ig o :  tia Juana, P e d r o  e s  u n  m a ja d e ro  d e x e le  Vm. q u e  e l  le  p a g a r a  a  
Vm. e l  c o s t a l  r o to , y  l e  l le v a r a  la  arina . [Injurias 1 7 5 3 , 6 r ].

En los ejemplos americanos de (16-17), es el grupo social el factor que 
favorece el empleo de vuesa merced en vínculos jerárquicos. En (16), 
una autoridad local trata a un indio de usted, y este le responde con

a p a r e c e  e n  la  fo r m a  p le n a  vuesa merced, e l  r e s to  d e  o c u r r e n c ia s  p r e se n ta  la  a b re-
v ia tu r a  vm(d.). L a  s im il i tu d  d e  la s  s itu a c io n e s  c o m u n ic a t iv a s  y  e l  fu n c io n a m ie n to  

a n á lo g o  d e  la s  v a r ia n te s  vuesa merced/vmd., e n  la  d e ix is  in te r a c c io n a l, r e fu e rz a n  
la  id e a  d e  su  e q u iv a le n c ia .  A s í  p u e s , e l  c o n o c id o  p r o n ó s t ic o  d e  q u e  la  ab rev ia tu ra  

c o n  -m- e n  la  le n g u a  d ie c io c h e s c a  y a  c o r r e sp o n d ía  a l p r o n o m b r e  usted e s  m u y  
d is c u t ib le ,  s i  c o n s id e r a m o s  la s  fo r m a s  p le n a s  vuestra-vuesa merced h a lla d a s  e n  la  

d o c u m e n ta c ió n  a r c h iv ís t ic a . G u tié rr e z  M a té  (e n  p r e n sa , 1 4 ) e n c u e n tr a  la s  fo r m a s  

vmd., usted, osté e n  la s  d e c la r a c io n e s  d e  t e s t ig o  d e  u n  p le ito  d o m in ic a n o  d e  f in a le s  
d e  1 6 7 2  y  c o n s id e r a  q u e , e n  la s  m u estr a s  d e  e s t i lo  d ir e c to , c a b e  c o n s id e r a r la s  
m e r a s  v a r ia n te s  d e l  n u e v o  p r o n o m b r e . N o  o b s ta n te , e n  c o n s o n a n c ia  c o n  e l  p la n -
te a m ie n to  a q u í d e fe n d id o  p ara  e l  s ig lo  X V II I ,  c o n c lu y e  para e l  e s p a ñ o l d o m in ic a -
n o  d e  f in e s  d e l  X V I I  “ la  p o s ib il id a d  d e  u n a  in s e r c ió n  o c a s io n a l  d e  vuestra merced 
c o n  u n a  fu n c ió n  p r a g m á t ic a  m a r c a d a , h ip ó te s is  q u e  h ab rá  q u e  v a lo r a r  c u id a d o sa -
m e n te  e n  e l  fu tu r o ” .

vuesa merced. En (17), el amo Guerrero tutea a su criado zambo, pero 
recibe de él el tratamiento nominal de merced, que subraya la estratifi-
cación social. Obsérvese que la motivación sociolingüística es la mis-
ma en el primer ejemplo mexicano (1694) y en el segundo venezolano 
(1799), a pesar de que ha transcurrido entre ellos una centuria:

( 1 6 )  [Fragmentos del testimonio de Cayetano González de Ferragus, criollo, de 
veinte años, en el juicio contra el alcalde mayor de esa entidad]  E  in fo r m á n d o s e  

d e  lo s  y n d io s  q u e  te n ía n  n o p a le r a s  y  e s ta b a n  a c o m o d a d o s ,  le  d ix e r o n  q u e  entre  

e l lo s  e ra  u n o  l la m a d o  d o n  S e b a s t ia n  d e  G u z m a n , p r in c ip a l d e  d ic h o  p u e b lo ,  de  
q u e  r e s u ltó  e m b ia r lo  a  lla m a r  [ . . . ]  y  l e  d ix o  d ic h o  a lc a ld e  m a y o r  a l s u s s o  d ic h o :  

“ ¿ e s  usted e l  s e ñ o r  d o n  S e b a s t ia n  d e  G u z m a n ?  A  q u e  r e s p o n d io :  “ y o  s o y  cr ia d o  
d e  m i se ñ o r ” . A  q u e  d ic h o  a lc a ld e  m a y o r  le  r e c o n v in o , d ig ie n d o le :  “¿usted c o n o c e  

q u ié n  su  a lc a ld e  m a y o r ? ” D ic h o  y n d io  le  d ix o :  “ s í  s eñ o r , lo  e s  vuesa merged, y  

p o r  ta l r e c o n o s c o  a  m i s e ñ o r ” . [DLNE 1 6 9 4 , 4 4 1 - 5 ] .

( 1 7 )  [Causa Criminal seguida contra don José Francisco Guerrero (blanco) por las 
heridas que le dio a Ramón García (zambo), ambos oriundos de Guanare] [e l 
z a m b o ] e n c o n tr o  e n  e l la  a l d /c h o  G u errero , a  q u ie n  l e  d ijo ; S e ñ o r  D o n  F r a n c isc o  

te n g o  q u e  h ab lar  c o n  vmd [ . . . ]  y  [G u errero] lo  c o j ió  p o r  e l  p e lo ,  d ic ie n d o le  a ora  te 
tu z o  sa m b o . [DHEV1 7 9 9 , 3 2 0 - 3 2 2 ] ,

Pero no todos los usos orales de vuesa merced obedecen a factores socio- 
lingüísticos. Además, en la lengua hablada dieciochesca, podía emplearse 
ese tratamiento nominal como estrategia conversacional, para ser más 
distante con el interlocutor. En (18) se narra la “quimera” que aconte-
ció en una fiesta de amigos, en la que participan dos cuñados que riñen. 
En el fragor de la pelea, Carmauta se dirige a su cuñado cambiando el 
tratamiento de tú, por el de vuesa merced, en tono agresivo. Con el 
mismo valor, emplea ese tratamiento un amo enfadado, para dirigirse a 
uno de sus peones (19).

(18) [Declaración de Francisco Antonio Guaramata, narra una reunión de amigos 
en la que riñen dos cuñados] e s tu b ie r o n  V e v ie n d o  g u a r a p o , y  C a r a to , d e  m o d o  
q u e  to d o s  e s ta b a n  C a le n to n e s  d e  d ic h a  V e v id a , y  e s ta n d o  to c a n d o  U n  tres  d /c h o  

R o n d o n , lo  r o m p io , y  le  d ijo  C a r m a u ta  [a  su  c u ñ a d o ] p u e s  y a  V m d m e  lo  p a g a r á  

e s e  tr e s  q u e  quebraste. [DHEV 1 7 9 1 , 2 9 8 ] 24.

2 4  E n  e l  c o r p u s  v e n e z o la n o ,  lo s  t e x to s  d e  ( 1 8 - 1 9 )  f ig u r a n  c o n  la  a b r e v ia tu r a  d e s a ta -
da: Vuestra merced. H e m o s  e l im in a d o  la  r e c o n s tr u c c ió n  p a le o g r á f ic a  p a ra  n o  d is -
to r s io n a r  la  le c tu r a  m á s  h a b itu a l e n  la  é p o c a  d e l  e le m e n to  p o s e s iv o :  vuesa.

(1 9 )  [Declaración de Josef Berra, peón de Catire Mateo] S e  le  V in o  a  la s  barbas y  

e n to n z e s  e l  C a tir e  M a te o  q u e  S e  l e  p r e g u n ta  le v a n tó  la  m a n o  y  le  d io  e n  la  C ara  

e l  (sic) d /c h o  d e c la r a n te , y  v ie n d o  e s to  e l  d e c la r a n te  C o j io  u n  a sa d o n  v ie jo  q u e  

h a v ia  ju n to  e l  d e c la r a n te  [ . . . ]  y  e l  C a tir e  C o r r io  y  S u b ió  arriba la  troja  y  C o jio  
u n a  o ja  d e  e s p a d a  a n c h a , y  e m p e s ó  á  lla m a r  a l d e c la r a n te  d iz ie n d o le  v e n g a  Vmd  
h a o r a  y  m ir a n d o  e s to  e l  d e c la r a n te  r e f le c c io n ó  d e  q u e  p o d ia  s u se d e r  u n a  d e s g r a -
c ia .  [DHEV 1 7 9 5 ,  3 1 4 ] .

El ejemplo de (20) vuelve a demostrar cómo vues(tr)a merced irrumpe 
en la lengua oral, alterando el tratamiento pronominal de máxima con-
fianza. Pero, a diferencia de los ejemplos (18-19), el tratamiento recí-
proco entre amigos no es el tuteo, sino el ustedeo. En (20) se muestra 
cómo dos amigos costarricenses, Tomás y Gregorio, se tratan recípro-
camente de usted, con la máxima confianza. Tomás, incluso, emplea el 
vocativo compadre, en este registro coloquial. No obstante, en un mo-
mento tenso de la conversación, para defenderse de un reproche, 
Gregorio rompe la pauta del ustedeo confianzudo y trata a su amigo 
con más distancia, empleando Vuesa merced:

(2 0 )  q u e  e s ta n d o  p la t ic a n d o  e l  d ic h o  d o n  g r e g o r io  l le g o  e l  a lfe r e s  to m á s  d C h a v e s  y  le  

d ijo  c o m p a d r e  n o  m e  h a  q u e r id o  te n e r  e n  parte  y  q u e  le  r e s p o n d io  d o n  g r e g o r io  
s a c a  d e  a g u a  la  e  s a c a d o  p a ra  m is  y x o s  y  p ara  (to )  d o s  lo s  b e s in o s ,  y  p a (ra ) Vm  
ta m b ié n  q u e  d e s p (u é s )  q u e  s irb a  e n  m i c a sa  la  p o d ra  usted le b a (r  a ) su  ca sa .  
[Corpus Aserrí, Costa Rica, 1725, apud  M o s e r  2 0 1 0 :  6 9 6 ] 25.

Estos tres últimos ejemplos demuestran cómo, en determinadas coyun-
turas comunicativas, un hablante puede aplicar dos fórmulas distintas a 
un mismo interlocutor. Los cambios inesperados de fórmula obedecen 
a factores pragmáticos de estrategia conversacional. El hablante rompe 
abruptamente la pauta de uso habitual y aplica al mismo interlocutor 
otra forma de trato, mucho más distante (address mixing Anipa 2001: 
210-228; Bentivoglio 2003: 187). En estos ejemplos no literarios, las 
alternancias se producen entre tú /  vues(tr)a merced y entre usted /  
vues(tr)a merced. El tratamiento nominal sustituye al pronombre tú (usted 
en Costa Rica) en momentos de gran tensión comunicativa, especial-
mente en actos de habla que constituyen una agresión para el hablante.
25  M o s e r  o fr e c e  la  tr a n s c r ip c ió n  p a le o g r á f ic a  d e  e s t e  fr a g m e n to  y , s e g u id a m e n te ,  

u n a  v e r s ió n  m o d e r n iz a d a . I n c lu im o s  a q u í la  p r im era , p e r o  a c tu a liz a n d o  la  sep a ra -
c ió n  d e  p a la b ra s  p a ra  fa c il ita r  la  lec tu r a . M u y  a c e r ta d a m e n te , M o se r  in terp reta  

q u e  e n  e s t e  fr a g m e n to  d ie c io c h e s c o  la  a b rev ia tu ra  Vm. r ep re sen ta  a l tr a ta m ien to  
n o m in a l  d e  m e r c e d .



En el español hablado en el siglo XVIII, el empleo de vuesa merced 
obedece a factores sociolingüísticos y pragmáticos. Principalmente, esta 
variante conservadora se utiliza en la conversación para subrayar una 
mayor cualidad social del interlocutor, en razón de su estatus o edad 
(cortesía positiva). Pero, además, también puede usarse como artificio 
para aumentar la distancia comunicativa con el interlocutor, en contex-
tos en los que el hablante se siente agredido (cortesía negativa)26. Se 
trata de un uso dieciochesco infrecuente y pragmáticamente marcado.

-U sted

Nuestro corpus base ofrece pocas ocurrencias de la forma pronominal. 
El nuevo pronombre debía sufrir en la lengua dieciochesca fuertes res-
tricciones de uso en los tipos de comunicación escrita más frecuentes 
en la época. Esto podría explicar la contienda de variantes formales, 
atestiguada en los documentos dieciochescos: hasta finales de la centu-
ria, no existen evidencias de que usted haya fijado definitivamente su 
actual forma gráfica. El polimorfismo dieciochesco de usted parece ex-
tinguirse cuando el pronombre ya no sólo se utiliza para hablar, sino 
también para escribir.

Las variantes dieciochescas del pronombre singular registradas en 
el corpus -base son las siguientes: vusted (busté, busted), osté (osted), 
usté(d). Como ya se ha indicado, con estas formas se vinculan las abre-
viaturas innovadoras V., Vd. Esta inestabilidad formal, reflejada en las 
vacilaciones vocálicas y consonánticas, revela que el polimorfismo del 
nuevo pronombre tiene también una etapa dieciochesca, hasta hoy casi 
desconocida.

De todas las variantes formales mencionadas, vusted reviste espe-
cial interés por haberse considerado extinguida en el español moderno. 
La biografía de las formas pronominales con v- se ha venido circunscri-
biendo al siglo XVII27. Los ejemplos del CORDE permiten trazar un 
uso continuado en el lapso 1615-167528. Después de este momento, el

2 6  F T A , s e g ú n  B r o w n  y  L e v in s o n  ( 1 9 8 7 ) .
2 7  D e  J o n g e /N ie u w e n h u ij s e n  (2 0 0 9 :  1 6 5 1 ) ,  e n  la  l ín e a  s u c e s o r ia  d e  la s  fo r m a s  en  

“ st” , s itú a n  vusted, c o m o  u n a  e v o lu c ió n  in te r m e d ia  e n tr e  vuested y usted  (vuestra 
merced > vuested > vusted > usted).

2 8  E n  e s t o s  s e s e n ta  a ñ o s , e l  C O R D E  r e g is tr a  7 2  o c u r r e n c ia s  d e  e s ta  fo r m a  p r o n o m i-
n a l e n  4 5  d o c u m e n to s .  L a  v a r ia n te  vusted e s  la  d e  m a y o r  f r e c u e n c ia  (5 8  c a s o s  en  

3 2  d o c u m e n to s ) ,  s e g u id a  d e  vusté ( 1 2  c a s o s  e n  11 d o c u m e n to s ) ,  busted  (1  c a s o )  y

corpus académico ofrece sólo tres ejemplos teatrales de un mismo au-
tor, fechados a mediados del siglo XVIII (1762/1765). Esta disconti-
nuidad cronológica tan acusada hace cuestionar la verosimilitud de los 
únicos tres ejemplos modernos de vusted que proporciona el CORDE: 
¿un uso personal del dramaturgo Ramón de la Cruz? ¿Un rasgo 
arcaizante para la caracterización lingüística de algunos personajes?

Nuestro corpus base ofrece 15 ocurrencias en dos documentos, uno 
de índole archivística, fechado en 1715 (21)yotro periodístico, de 1791 
(23). A ellos hay que sumar los ejemplos venezolanos de (22), fechados 
en 1772. Estos son los únicos testimonios no literarios de esta forma 
pronominal, en sus variantes dieciochescas vuste(d), buste(d)\

(2 1 )  n o  a l io  e n  d h a  c a s a  a l d h o  d n M ig u e l  q u ie n  tr a ié n d o lo  a  la  p la z a  l l e g o  d h o  d n 

M ig u e l  y  d ijo  a l  p r e se n te  e sc r iu a n o : compadre, deme vusted por testimonio de 
como el señor alcalde maor saca el pescado de donde yo lo tengo y  d h o  señ o r  
a lc a ld e  d ijo : deselo busted y  tr e in ta  q u e  q u iera . [Motril 1 7 1 5 , 9r].

(2 2 )  N o  q u iz o  to m a r  la  v a r a  p o r  n o  p agar , e l  R e y  p a g a ra . [E l lo r o ]  S a v ia  T o ser , y  

r e p e t ir  d o s  o  tres  v e z e s  la s  to z e s  y  lu e g o  d e z ia  o y e  vusté se ñ o r ita  o y e  vusté, e s e  

p e rrito  e s  d e  vusté ( “ E n v ío  d e l  m á s  h e r m o s o  lo r o  q u e  s e  h a  v is to  p o r  a q u í en  
e s t o s  d o s  ú lt im o s  a ñ o s . M a r a c a ib o ”) .  [DHEV  1 7 7 2 , 2 5 6 ] .

(2 3 )  Carta de Galicia. T ío  y  m o y  S e ñ o r  m ío  [ . . . ]  m e  a le g r a r é  q u e  e s t o s  c u a tro  
r e n g o lo n e s  h a l le n  a  Busté c o n  p e r fe u ta  s a lú  [ . . . ]  s e  v ir a  Busté la s  c o r t is ia s  y  

c a r iñ o s  q u e  s e  d ic e n  [ . . . ]  Y o  te n ía  a q u e lle s  3 0 0  r ía le s  q u e  Busté m e  d o  [ . . . ]  Y  
h a g a  Busté d e  c u e n ta  y  d e  sa b e r  [ . . . ]  ¿ P o s  sa b e  Busté lo  q u e  e s  a q u e llo ?  [ . . . ]  

p o s  s e p a  Busté q u e  e r a s  p o r  agarrar á  lo s  h o m b r e s  p o r q u e  m ir e  Busté [ . . . ]  y  á 
p a s e a r  s e m p r e  g u n to s  y  a p e g a d o s :  m ir e  Busté [ . . . ]  sa b er  h a  Busté q u e  la s  h a c e n  

[ . . . ]  d e  to d o  lo  q u e  m á s  s e  h a b ía  Busté d e  e sp a n ta r  h a b ía  d e  ser  d e  la s  c o m id a s  

[ . . .  ] E n  f in  s e  B usté n o  m e  tira  d a q u í [ . . .  ] Y  Busté to m a ra la s  a  la  m e d id a  [ . . .  ] a
1 3  d e  D e c ie m b r e  d e  1 7 8 5 . B .L .M . d e  Busté. S u  m a s  a fe u to  s o b r in o  q u e  v e r le  

d e s e a . Inocencio do Campo. [Censor 1 7 9 1 , n °  1 2 1 , 1 0 1 6 - 2 9 ] 29.

busté (1  c a s o ) .  P a r a  la s  fo r m a s  d e  p lu ra l, e l  C O R D E  p r o p o r c io n a  13 c a s o s  d e  

vustedes e n  11 d o c u m e n to s ,  f e c h a d o s  ta m b ié n  en  e l  s ig lo  X V II . N i  d e  vustedes n i 
d e  o tr a s  v a r ia n te s  d e  p lu ra l e x is t e n  e je m p lo s  d ie c io c h e s c o s  en  e l  C O R D E . T a m p o -
c o  s e  e n c u e n tr a n  e n  n u e s tr a  s e le c c ió n  d o c u m e n ta l (C O R D E , 1 8 /8 /2 0 1 0 ) .

2 9  L a s  tr e c e  o c u r r e n c ia s  d e  busté e n  e s ta  carta  n o  d e b e n  in terp re ta rse  c o m o  u s o s  
e p is to la r e s  p r o p ia m e n te  d ic h o s .  L a  ca rta  ( f ic t ic ia )  p u b lic a d a  e n  El Censor c o r r e s -
p o n d e  a  u n  h a b la n te  rural, q u e  r e f le ja  e n  la  e sc r itu r a  su  v e r n á c u lo . C a b e  in d ic a r  

q u e  d e  su  r e m ite n te  g a l le g o ,  I n o c e n c io  d o  C a m p o , s e  d ic e  e n  e l  m is m o  p e r ió d ic o  
q u e  e s  u n  p a tá n  s in  c r ia n z a , q u e  e m p le a  e x p r e s io n e s  d e m a s ia d a m e n te  d u ras y  g r o -

Los usos de (21-23) prueban que las formas en v- eran conocidas por 
los hablantes dieciochescos, tanto peninsulares (21 y 23) como ameri-
canos (22). Lapesa indica que vusted era forma vulgar en el siglo XVII, 
en el que era propia de “valentones, criadas y lacayos” (Lapesa 1970/ 
2000: 319). En el ejemplo (21) vusted es el tratamiento empleado, en 
1715, por dos cargos concejiles para dirigirse al escribano. Se trata del 
alcalde mayor y del regidor de Motril (Granada), un pueblo costero de 
cierta importancia en el Oriente andaluz. En 1739, el primer dicciona-
rio académico sólo recoge una variante del pronombre de respeto, sin 
marca diatópica ni diastrática: vusted30.

Estos nuevos datos permiten asegurar que la última forma pronomi-
nal en v- perduró en el uso real, al menos, hasta mediados del XVIII. 
Hasta ese momento debió de ser una variante de cierta consolidación 
en el uso oral, pero, en el último tercio de la centuria, pudo convertirse 
ya en una forma dialectal estigmatizada: desde 1770 vuste(d) aparece 
como recurso para la hipercaracterización lingüística de personajes ru-
rales en el teatro costumbrista y en la prensa satírica.

Las únicas apreciaciones referidas al uso dieciochesco de la variante 
vusted, -en ortografía afrancesada vouste-, las ofrece Sáez Rivera (2006: 
2906), quien da a conocer esta jugosa noticia del gramático Maunory 
en su obra de 1701: “II ne faut pas dire non plus, Vouste”. Esta aprecia-
ción de Maunory es otra prueba de que las formas en v- no se habían 
extinguido en el siglo XVII.

La inestabilidad formal de usted en las fuentes dieciochescas confir-
ma la idea de que el pronombre, en esta centuria, está muy vinculado 
con el uso oral. En este sentido, es sumamente significativo que, en los 
pleitos, el uso del pronombre sólo se documenta en la parte del interro-
gatorio, cuando se registran las palabras del declarante de forma literal. 
En el ámbito institucional era infrecuente el empleo del nuevo pronom-
bre. En (24-25) se reproducen usos de usted, en la vista oral de dos 
pleitos:

sera s: “ e sp e r o  q u e  n o  s e  o fe n d a n  d e  la s  e x p r e s io n e s  d e m a s ia d a m e n te  d u ras  y  g r o -
se r a s  [ . . . ]  D e b e n  h a c e r s e  c a r g o  d e  q u e  s o n  u n o s  p a ta n e s  s in  c r ia n z a  lo s  q u e  h a -
b la n ” [ Censor, n °  1 2 1 , 1 0 0 6 - 7 ] .  E l  tr a s la d o  a l g é n e r o  e p is to la r  d e  u n a  fo r m a  e m i-
n e n te m e n te  o r a l p o d r ía  c o n s t itu ir  u n a  d e  e s a s  e x p r e s io n e s  d u ras  y  g r o se r a s  d e l  
s u p u e s to  h a b la n te  g a l le g o .

3 0  “ Vusted. s .m . L o  m is m o  q u e  Usted y  Vuestra Merced” (R A E  1 7 2 6 - 1 7 3 9 ,  s .v .) .

(2 4 ) l e  d ix o  a  d c h °  A lc a ld e  m or q u e  n o  le  p r o u o c a s e  a  q u e  d c h o  A lc a ld e  m or s e  p u so  
e n  p ie  y  s in  m o u e r s e  d e l  s it t io  le  d ix o :  S e ñ o r  D n L u y s , la  J u sa n o  p r o u o c a  a 

n a d ie  n i e s  e s e  e l  m o d o  c o n  q u e  s e  a b ia  c o n  e l la  y  a s í  V . s e  c o n tte n g a  e n  e l  
m o d o  d e  d e s ir  y  g u a r d e  s e r e m o n ia  [ . . . ]  y  s e  s a lió  d e  la  p te d e  a fu er a  d e  d h a 

sa la  y  a  e l  sa lir  o y ó  q u e  d h o  A lc a ld  m or le  d e s ía  V . g u a rd e  ser e m o n ia . [Regidores 
1 7 2 3 , 1 I r  y  7 8  r].

(2 5 ) e l  d h o  P a r e d e s  B o lu io  a  p ro r u m p ir  e n  la s  m is m a s  b o z e s  y  p a lab ras d e n ig r a tiv a s  

r e p it ie n d o  q u e  m e  a b ia  d e  co rta r  la  c a u e z a  c o n  la s  q u e  le  r e c o n b in o  e l  d h o  fran co 
d e  A b r il  d iz ie n d o le  e s  e s o  p r o b o c a r  e l  s e ñ o r  a  v s te d ?  [Injuria 1 7 5 2 , 2r],

Veamos ahora qué características presenta el uso de usted en la lengua 
escrita. En nuestro corpus base, este tipo de lengua está representado 
por dos tipos textuales: las cartas y los pleitos. En la documentación de 
índole judicial, como ya se ha visto, sólo se registra el uso oral de usted 
en las escasas muestras de estilo directo. Por consiguiente, el uso escri-
to del nuevo pronombre se circunscribe al género epistolar en nuestro 
corpus. Los ejemplos de (26-29), representan usos innovadores de us-
ted en la correspondencia dieciochesca:

(2 6 ) M u y  S e ñ o r  m ío :  E n  s a t is fa c c ió n  d e  la  carta  v e r e d a  d e  V ., f e c h a  16  d e l c o rr ie n te ,  
q u e  in c lu y e  c o p ia  d e  la  q u e  d ir ig e  a  V . e l I lu s tr ís im o  S e ñ o r  G o b e r n a d o r  d e l C o n -
s e jo , para  q u e  s e  in fo r m e  s o b r e  lo s  s u c e s o s  d e l te rre m o to , d iré  [ . . . ]  Q u e  e s  c u a n -
to  p u e d o  d e c ir  a  V . e n  c u m p lim ie n to  d e  la  O rd en  [ . . . ]  N u e s tr o  S e ñ o r  g u a rd e  a V . 
m u c h o s  a ñ o s . E lc h e z ic o ,  n o v ie m b r e  2 5 ,  d e  1 7 5 5 . [Terremoto 1 7 5 5 , 3 1 8 ] ,

(2 7 )  p r o c e d e r á  a  p r a c tic a r  b r e v e m e n te  y  c o n  la  r e se r v a  y  s ig i lo  c o r r e sp o n d ie n te  s u -
m a r ia  y n fo r m a c ió n  s e c r e ta  e n  r a zó n  d e  la  c o n d u c ta  d e  D n M a n u e l y  D n L u is  d e  

O v ie d o  [ . . . ]  y  h e c h a  y  to m a d o s  s e g u r o s  in fo r m e s  d e  p e r so n a s  im p a r c ia le s  de  
c ie n c ia ,  c o n c ie n c ia  y  d is t in c ió n , m e  lo  rem itir á  V . c o n  e l  s u io  [..]  G ran ad a  J u n io  8 

1 7 7 9 . Sr. A lc a ld e  m or d e  la  V a d e  D a y m ie l .  [Conducta 1 7 7 9 , 4r].

(2 8 )  M u y  S e ñ o r  m ió :  a u n q u e  n o  c o n o z c o  á  u s t e d ,  d e b o  c o m e n z a r  a s i,  p o r q u e  e sta  
en tr a d a  s e  l e  d á  a  q u a lq u ie r a  [ . . . ]  N o  e x tr a ñ e  u s t e d  p ro cu re  su  c o rr e sp o n d e n c ia ,  
p o r q u e  e n  c a s o s  d e  h o n o r , d e b e n  in te r e sa r s e  lo s  q u e  c o m o  u s t e d  h a n  n a c id o  c o n  
h o n ra . S é  p o r  a lg u n a s  n o t ic ia s  q u e  u s t e d  s e  h a  p u e s to  a s a z  m o h ín o  c o n tr a  lo s  

im p u g n a d o r e s  d e l  A tla n te  E sp a ñ o l,  d e l  q u e  c o n  p e r d ó n  d e  u s t e d ,  y  p o r  m is  p e c a -
d o s  s o y  A u to r . [Erudito 1 7 9 1 , X X X IV , 4 2 ] ,

(2 9 )  R e m ito  á  u s t e d ,  a m ig o  m ío , la  f é  d e  erratas q u e  m e  m a n d ó  h a c e r  d e l to m o  ú lt i-
m o  d e l  A t la n te  E s p a ñ o l [ . . . ]  Y a u s t e d  h ab rá  a d v e r tid o  lo s  m u c h o s  errores q u e  
c o m e te  e l A u to r  e n  p u n to s  m u y  e s e n c ia le s  [ . . . ]  n o  h e  q u er id o  o m it ir lo s  e n  e s te  

trab ajo  pa ra  ahorrar a u s t e d  e l  trab ajo  d e  tener. [Erudito 17 9 1  X X X IV , 4 6 ] .



Pero emplear usted como tratamiento epistolar tiene fuertes restriccio-
nes en el español del siglo XVIII. El nuevo pronombre sólo se registra 
en la correspondencia oficial en dos circunstancias: a) cuando un remi-
tente, de baja instrucción, desconoce la retórica epistolar de las cartas y 
refleja en la escritura la pauta oral31; b) cuando las autoridades dan 
instrucciones urgentes en notas o esquelas, en las que se eliminan las 
convenciones lingüísticas fijadas por la tradición.

Fuera del ámbito institucional, el uso escrito de usted aparece ligado 
a un nuevo tipo de correspondencia: los artículos remitidos en la na-
ciente prensa. Es en este subgénero epistolar en el que se concentra el 
mayor número de ocurrencias de usted. Este hecho, sin duda, debió ser 
decisivo para fijar definitivamente su forma gráfica. A finales del XVIII, 
una variante muy identificada con el uso oral, incursiona en la lengua 
escrita general, en los inicios del género periodístico, crucial en los 
procesos de estandarización lingüística.

5.2 Formas de plural

Tal y como se ha señalado para el singular, las formas vosotros y vuesas 
mercedes denotan, respectivamente, los polos de mínima y máxima dis-
tancia comunicativa. El pronombre ustedes ocupa una posición inter-
media entre ambos polos, análoga a la de usted.

Pero la designación plural del tratamiento de merced presenta parti-
cularidades en los documentos dieciochescos. Las diferencias no afectan 
al tratamiento nominal vuesas mercedes, que sigue la misma evolución 
que la forma de singular. Por el contrario, el tratamiento pronominal us-
tedes muestra un estadio evolutivo distinto al de usted. Algunos indicios 
documentales permiten postular que, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
ustedes no ha fijado definitivamente ni su valor semántico, ni su estatus 
gramatical de pronombre de tercera persona.

- Vuesas mercedes

En el corpus base, vuesas mercedes es, sobre todo, un tratamiento epis-
tolar. Tanto en las cartas autógrafas, como las impresas en los periódi-

31 G u tié r r e z  M a té  o fr e c e  u n  in te r e sa n te  e je m p lo  d o m in ic a n o  d e  1 6 6 1  e n  e l  q u e , e n  la  

m a y o r  p a rte  d e  la  m is iv a ,  la  r e m ite n te  s e  ap arta  d e  la  r e tó r ic a  e p is to la r  y  e m p le a  e l 
n u e v o  p r o n o m b r e , p r o p io  d e l  u s o  o ra l ( e je m p lo  6 ) .

eos, la mención al destinatario plural se hace con este sintagma nomi-
nal, representado mayoritariamente con las abreviaturas conservadoras 
(con -m-), aunque también se registra la forma plena (30, 32):

(3 0 ) N o  h a y  c o r a z ó n  p a ra  o ir  lo s  la m e n to s  d e  lo s  e s tr a g o s  q u e  h a  h e c h o  e l  ter re m o to  
e n  to d a  e s t a  A n d a lu c ía ,  e s p e c ia lm e n te  e n  la  B a ja , d e  q u e  y a  ten d rán  V u e s a s  

M e r c e d e s  la  p u n tu a l n o t ic ia  [ . . . ]  N o s o tr o s  e s ta m o s  d e s d e  e l  d ia  I o h a c ie n d o  

r o g a t iv a s  s in  c e sa r . [Terremotoll 55 , 3 4 5 ] ,

(3 1 )  O tr o s  c o m o  v m d . y  e l  C e n so r  le s  p e g a n  s o b r e  lo s  p r e c e p to s  d e  la  P o é t ic a , q u e  

(s e g ú n  v m s .  d ic e n )  q u eb ra n ta n  a  c a d a  p a s o  [ . . . ]  A  v m s .  ¿ q u é  le s  v a  n i le s  v ie n e  
q u e  e l lo s  g a n e n  c o n  e s t e  tr á f ic o  l ite r a r io  d e  id e a s  su s  d in e r illo s ?  ¡A h  d e  D io s !  
d ic e n  v m s .  [C o r r e s p o n s a l 1 7 8 7 , n °  9 , 1 4 7 - 8 ] .

(3 2 )  M u y  S e ñ o r e s  m ío s :  [ . . . ]  V m s .  q u iz á  n o  m e  e n te n d er á n , p e r o  te n g a n  p a c ie n c ia  

[ . . . ]  y a  q u e  e l  D ia r io  d e  M a d r id  h a  p u b lic a d o  ta n to s  s o n e to s  r im b o m b a n tes  y  
e s t r e p it o s o s  a  la s  p ú b lic a s  a le g r ía s  q u e  h an  p r e c e d id o , á  V m s .  le s  to c a  ahora  

h a c e r  la  c o s t a  [ . . . ]  Y a  v e n  v u e s tr a s  s e ñ o r ía s , ó  v u e s a s  m e r c e d e s ,  lo  q u e  h a y  y  e l  
e m p e ñ o  e n  q u e  s e  h a lla n , ó ig a n m e  a h o r a  [ . . . ]  N o  d ig o  n a d a  d e  la  m ú s ic a , V m s .  
p o d rá n  c u id a r  d e  e l lo  [ . . . ]  D io s  g u a r d e  a  v m s .  m u c h o s  a ñ o s . D o n  Y o . [Diario de 
Madrid 1 7 8 9 , n ° 3 1 4 ,  2 5 2 5 - 6 ] .

Con todo, el sintagma vuesas mercedes no sólo se emplea para escribir, 
sino también para hablar. Este uso oral debía ser poco frecuente en el 
español dieciochesco y estaba marcado pragmáticamente, tal y como se 
ha señalado para la forma de singular. Tan sólo encontramos un ejem-
plo de vuesas mercedes en estilo directo. El texto de (33) es una noticia 
periodística en la que se narra el reciente viaje de un misionero, por 
África. En esa crónica periodística, se reproducen las palabras que, en 
un banquete oficial, el gobernador dirige a unas doncellas, a quienes 
trata de “vuesas mercedes, señoras”, siguiendo el ceremonial:

(3 3 )  Historia general de los viajes [ . . . ]  le s  h a b ía  s u c e d id o  u n  c a s o  g r a c io s o , q u e  

c u e n ta  e l  M is io n e r o  [ . . . ]  E l  G o b e r n a d o r  m o r o  d e  e s ta  c iu d a d  m a n d ó  d e c ir  a e s a s  

d o n c e l la s ,  q u e  te n ía  q u e  h a c e r  u n a  f ie s ta  u n  d ía  q u e  le s  s e ñ a ló , q u e  d e se a r ía  
c o n c u r r ie s e n  a e l la  [ . . . ]  c o n c lu id o  e l  b a n q u e te , y  d e s p u é s  q u e  can taron  y  b a y laron  
b a s ta n te  [ . . . ]  la s  c o n v id ó  e l  G o b e r n a d o r  a  entrar e n  otra  sa la , á  d o n d e  p a s ó  é l  c o n  

q u a tro  d e  s u s  o f i c ia le s ,  y  c er r ó  la  p u erta . D e s p u é s  la s  h iz o  p o n er  s e g ú n  e l  o rd en  
d e  su  a n t ig ü e d a d , y  l e s  d ix o :  “ M u y  b ie n  h a n  b a y la d o  v m s .  s e ñ o r a s ” [ . . . ]  d e s -
p u é s  d e  lo  q u a l la s  h iz o  l le v a r  o tr a  v e z  a l T e m p o  c o n  m u c h a  p o lí t ic a ” . [Diario 
noticioso, 1 5 , 6 , 1 7 7 6 ,  1],

-Ustedes

La forma de plural ustedes presenta particularidades significativas en 
las fuentes analizadas, especialmente las de impronta oral. La lengua 
dieciochesca revela que las formas usted, ustedes no han seguido la 
misma trayectoria diacrónica. Aunque ambos pronombres comparten 
cierta inestabilidad formal, desde el punto de vista gramatical sólo us-
ted parece haber culminado la fase de paradigmatización en el primer 
español moderno. En este subapartado se explican las pautas de uso de 
la forma ustedes en el corpus base y en el adicional. Como veremos a 
continuación, las divergencias respecto del uso dieciochesco de usted 
sólo es posible advertirlas combinando documentación de diversa ín-
dole. En el género epistolar dieciochesco, la evolución de usted y uste-
des sigue los mismos derroteros. Por el contrario, en la literatura menor 
de naturaleza dialectal se detectan acusadas diferencias funcionales en 
el empleo de ustedes, usado como pronombre de confianza.

Veamos primeramente los dos aspectos en los que el uso dieciochesco 
de ustedes coincide con el de su correlato singular: a) vacilación for-
mal; b) primera incursión en la lengua escrita. En el corpus base, el 
polimorfismo dieciochesco del tratamiento pronominal de merced afecta 
por igual a la forma de singular que a la de plural. En la representación 
gráfica conviven la nueva abreviatura Vds. y dos variantes plenas: ostees, 
ustedes. En la lengua epistolar dieciochesca, el uso neológico de las 
formas usted, ustedes está sincronizado. El uso incipiente de ustedes en 
las novedosas misivas periodísticas se documenta hacia 1780, hecho 
que pudo contribuir al éxito de esa variante sobre otras de mayor ero-
sión fonética. El pronombre plural empieza a despojarse de su estatus 
de forma eminentemente conversacional e inicia su primera incursión 
en la lengua escrita general, siguiendo el camino paralelo de usted. Las 
escasas ocurrencias de ustedes en la correspondencia dieciochesca se 
localizan, principalmente, en los artículos remitidos de la prensa satírica, 
que abandonan los convencionalismos de la retórica epistolar:

(3 4 )  Y o  s e ñ o r e s ,  g o z o  la  su e r te  d e  s e r  h ija  d e  S a la m a n c a ; b a s ta n te  h e  d ic h o  p a ra  q u e  

v e a n  Vds. q u e  b ie n  h ic ie r o n  m is  p a d re s . [Pensatriz 1777, 8].

( 3 5 )  S u s p e n d e m o s  to d a  n o t ic ia  p a ra  d ar lu g a r  a  la  ca rta  d e  u n  s u g e to ,  tan  urbano, 
c o m o  severo [ . . . ]  S e ñ o r e s  C ie g o s :  [ . . . ]  N o  e s  l is o n ja , s e ñ o r e s ;  p u e s  a u n q u e  m e  
p r e c io  d e  Urbano e n  m is  p a la b r a s , s o y  Severo e n  n o  p e r d o n a r  c o s a  a lg u n a  [ . . . ]

N o  s e  c a n s e n  u s t e d e s ,  q u e  n o  d ir é  q u ie n  s o y  [ . . . ]  V araos ah o ra  c o n  u s t e d e s ,  
s e ñ o r e s  C ie g o s ,  q u e  n o  h a  d e  c a e r  to d o  e l  g r a n iz o  so b r e  u n o s  m is m o s  p a c ie n te s  
[ . . . ]  A b s té n g a n s e  u s t e d e s ,  s e ñ o r e s  C ie g o s ,  d e  p u b lic a r la s , q u e  b a s ta n tes  c ie g o s  
h a y  e n  e l  m u n d o  q u e  la s  a c la m e n  y  s ig a n . N o  q u ier o  ser  m á s  m o le s to . A  m a s ver, 
s e ñ o r e s  m ío s .  El mismo. [Correo de los ciegos 1 7 8 6 , n° 9 , 3 4 - 6 ] .

(3 6 )  U s t e d e s ,  S e ñ o r  S ie r p e  d e  V a sa l lo  y  C o s m o p o la , p e r d o n e n  h a y a  s id o  tan largo , 

p o r q u e  la  p lu m a  s e  h a  e n g o lfa d o  m á s  d e  lo  q u e  p e n s é  =  D . M a c a r io  G ran  P u en te  

[Erudito 1 7 9 1 ,  X X X I V ] .

Conviene destacar que, en este tipo de lengua, el tratamiento de merced 
se expresa con las formas ustedes / Vds. de manera muy minoritaria. En 
los corpus analizados, la mención al destinatario plural se hace con el 
tratamiento nominal (vmdsl vuesas mercedes) y sólo el 2,8 % de las ocu-
rrencias corresponden al pronombre. De este escaso porcentaje, los ejem-
plos de ustedes no afloran en los géneros prototípicos de lengua escrita 
general, sino en las fuentes literarias dialogadas. Por otra parte, en algu-
nos subgéneros que persiguen reflejar rasgos lingüísticos regionales, se 
documentan usos del pronombre ustedes, funcionalmente distintos a los 
de su correlato singular. Veamos cuáles son las principales divergencias.

En el corpus adicional, la forma de plural ustedes presenta dos par-
ticularidades respecto de su correlato singular: Io) Su estatus gramati-
cal como pronombre de tercera persona no se ha consolidado, hecho 
perceptible en las concordancias anómalas; 2o) funcionalmente ustedes 
se emplea como pronombre de confianza.

En el quicio de los siglos XVIII y XIX encontramos ambos fenóme-
nos en boca de personajes andaluces y americanos de la llamada “lite-
ratura menor”. En ella, no es difícil documentar construcciones no ca-
nónicas del tipo ustedes os tenéis. Probablemente, la paradigmatización 
del plural ustedes sigue siendo un cambio en proceso en el primer espa-
ñol moderno. En obras en las que, por primera vez, se representa la 
identidad lingüística andaluza y americana se documenta el uso de us-
tedes como pronombre de confianza. En estos usos dieciochescos, los 
elementos concertados sintácticamente con la forma ustedes pueden 
presentar vacilaciones pronominales y verbales32. Los siguientes ejem-

32  L a s  c o n c o r d a n c ia s  a n ó m a la s  ta m b ié n  a fe c ta r o n  a  lo s  p o s e s iv o s .  E n  e l  e sp a ñ o l uru-
g u a y o  d e  lo s  s ig lo s  X V I I I  y  X I X  s e  a te s t ig u a  e l  u s o  c o n c e r ta d o  d e  ustedes c o n  
vuestro,-a (B e r to lo t t i  2 0 0 7 ) .



píos revelan estas evoluciones intermedias del pronombre plural, en 
textos americanos (37-38) y andaluces (39-40):

( 3 7 )  Barbero. ¿ E stá n  a q u í lo s  p a s to r e s?
Bato. ¿ P u e s , n o  n o s  v e s  m a ja d e r o ?  [ . . . ]
Barbero. M a e s tr o , ¿ q u é  e s  lo  q u e  n o s  d ic e s ?

L o  q u e  u s t e d e s  v a n  o y e n d o  [ . . . ]
S a b rá n , s e ñ o r e s  p a s to r e s ,
P r in c ip io  c o n  la  r esu ra
y  e n  n o m b r e  d e  D io s  c o m ie n z o

a  m in istra r  e s to s  p o lv o s ,
m a s , p a s to r e s ,  le s  a d v ie r to
q u e  s i  a m b o s  a b ren  lo s  o jo s
e s  c ie t o  q u e d a r é i s  c ie g o s .  [Pastores, 7 8 - 8 0 ] 33.

( 3 8 )  Doctor. [Un doctor a dos negros]
p ic a r o n e s  y  m a lv a d o s  
¿ Q u é  h a c e n  u s t e d e s  a q u í?

N o  m e  c o n o c e n ,  q u e  s o y  e l  gra n  d o c to r  Q u ira n d e te , 
s e ñ o r  d e  b o r la s  y  b o r li l la s  

y  d e  m u c h a s  c a m p a n illa s ?  [ . . . ]
Y o  le s  m a n d o  a  lo s  d o s
q u e  p r o n to  h a g á i s  a m is ta d e s . [Grasioso, 1 9 3 - 1 9 4 ] .

( 3 9 )  Rufina. U s t e d e s  n o  l e  a c ie r ta n  c o n  e l  g e n io .
Y o  a p u e s to  q u e  a h o r a  o s  d a  g u s to  in f in ito . [Menestrales 1 7 8 4 , 3 4 ] .

( 4 0 )  Josef. S e ñ o r e s ,  D io s  g u a r d e  a  o s t é e s
[ . . . ]  ¡Q u e  m e  j u e lg o  

L le g a n d o  a  v e r o s !  [Jesu-Christo c .  1 7 9 1 ,  3 2 0 ] ,

Estos “ejemplos puente” parecen revelar que la forma de plural no ha 
fijado definitivamente su paradigma morfológico: ustedes puede cons-
truirse con verbos y clíticos correspondientes a vosotros. La constitu-
ción del paradigma de usted parece un cambio culminado en el español

3 3  E l e n tr e m é s  El pleito de los pastores, m a n u sc r ito  q u e  c a r e c e  d e  fe c h a , c a b e  situ ar-
lo  e n  e l  s ig lo  X V II I .  E l te x to  fo r m a  p a rte  d e  la  c o le c c ió n  d e  te x to s  d r a m á t ic o s  d e l 
C o n v e n to  d e  S a n ta  T er e sa , e n  P o to s í .  S o b r e  la  c r o n o lo g ía  d e  la  c o le c c ió n  lo s  a u ores  

in d ic a n : “ S o b r e  la s  fe c h a s  d e  c o m p o s ic ió n  s o la m e n te  p u e d e n  o fr e c e r s e  c o n je tu ra s  
m u y  g e n e r a le s .  E l c o n v e n to  s e  fu n d ó  e n  1 6 8 7  [ . . . ]  E n  la  c o le c c ió n  s e  in c lu y e  e l 
Entremés gracioso f e c h a d o  e n  1 7 9 9  [ . . . ]  S e a  c o m o  fu e r e  la  m a y o r  p a rte  d e  lo s  

t e x to s  p e r te n e c e  p o r  su  e s t é t ic a  a l S ig lo  d e  O r o , e x te n d id o  e n  H is p a n o a m é r ic a  
d u ra n te  e l  s ig lo  X V I I I ” (A r e lla n o /E ic h m a n n  2 0 0 5 :  1 2 ).

del siglo XVII, mientras que, para el plural, este es un cambio en proce-
so todavía a finales del siglo XVIII en algunas regiones hispánicas.

En estas concordancias anómalas de la forma de plural, quizás, pudo 
fraguarse el uso de ustedes como pronombre de confianza, rasgo morfo-
sintáctico que, en la actualidad, distingue a los hablantes andaluces, 
canarios y americanos. A finales del XVIII, en un sainete gauchesco, 
un padre emplea estas palabras para dirigirse a su hija y a su futuro 
yerno: “dense los dos las manos”. Los está tratando, con confianza, de 
ustedes, aunque el pronombre se elide y sólo aparecen los verbos y 
clíticos que exige su concordancia canónica:

(4 1 ) [Cancho, s e  d ir ig e  a  su  h ija , Chepa, y  a  su  fu tu ro  y e r n o , Juancho]
Cancho. P u e s  d e n s e  l o s  d o s  la s  m a n o s ,

D io s  l o s  h a g a  b ie n  c a sa d o s  

y  Ie s  d é  u n  h ijo  m o rru d o . (Estanciera, 12).

Unas décadas más tarde, se documenta el mismo patrón de uso en An-
dalucía. El sevillano Ramón Valvidares (1769-1826) ofrece varias 
muestras de ustedes con valor de confianza, en su novela sobre el Cádiz 
de las Cortes. En este relato picaresco, se refleja el vernáculo gaditano 
y se incluyen usos de ustedes como plural de tú, en el ámbito familiar.

(4 2 ) [E l p a d re  a  su  m u je r  e  h ija ] ¡H o la  C a ta n a !, v e n  a c á  p r o n ta m e n te  c o n  tu h ija , q u e  

s e  v a n  u s t e d e s  a  arm ar lib e r a le s  d e  r ep en te ! (Abate zamponi 1 8 1 3 , 1 7 7 ).

(4 3 )  [E l h ijo  a  su  m a d r e  y  a  su  h e r m a n a ] D ic h o s a s  u s t e d e s ,  m a m á  y  h e r m a n a  m ía , 
q u e  t ie n e n  e l  h o n o r  y  c o m p la c e n c ia  d e  p a d e c e r  u n  p o q u ito . (Abate zamponi 1 8 1 3 ,  

1 7 9 ).

Los ejemplos de (42-43) suponen, hasta la fecha, los primeros testimo-
nios de este caracterizador diatópico del andaluz occidental. Si un es-
critor andaluz dieciochesco refleja este patrón de uso dialectal en la 
lengua literaria de 1813, cabe suponer que este rasgo morfosintáctico 
estaba vigente, al menos, en el habla de la generación anterior. Muy 
probablemente, el uso de ustedes como pronombre de confianza es un 
cambio del primer español moderno y pudo fraguarse en las postrime-
rías del siglo XVIII.

6. Conclusiones

En el español del siglo XVIII conviven las formas vuesa merced y usted, 
con usos diferenciados. El tratamiento nominal denota mayor grado de 
deferencia que el pronominal. Respecto de la distancia comunicativa, el 
pronombre ocupa una posición intermedia entre tú y vuesa merced. 
Consecuentemente, al actual sistema bidimensional tú/usted, vosotros/ 
ustedes precedió un sistema de tres elementos en el español pre-moder- 
no. En ese sistema tridimensional, el sintagma vuesa merced es la forma 
no marcada en la lengua escrita, mientras que el pronombre usted lo es 
en la lengua hablada. Los usos orales del sintagma son infrecuentes y 
están motivados por factores sociolingüísticos y pragmáticos. La extin-
ción de vuesa merced debió acelerarse en el último tercio del siglo XVIII, 
cuando el pronombre ustedfij a su forma gráfica e incursiona en la lengua 
escrita general, de la mano del género epistolar y del periodístico. Desde 
su nuevo estatus, el pronombre comienza a relevar al sintagma origina-
rio con el que venía coexistiendo en el uso.

El polimorfismo del cambio vuestra(s) merced(es) > usted(es) su-
pera el período clásico. La estabilización formal y sintáctica de los nue-
vos pronombres no se ha completado en el español dieciochesco, es-
pecialmente en la forma de plural. En algunas regiones, ustedes se 
combina con verbos y clíticos correspondientes a vosotros, hecho que 
pudo favorecer la evolución de esta forma hacia la deixis personal de 
confianza. Este cambio comienza a documentarse en los últimos años 
del siglo XVIII.

Los pronombres dieciochescos, eminentemente orales, desde su po-
sición intermedia de distancia comunicativa, inician dos caminos 
diacrónicos diferentes: a) asumen las funciones de vuesa merced y se 
fija el actual sistema bidimensional para la deixis de segunda persona 
(tú/usted; vosotros/ustedes)', b) aglutinan los tres grados de distancia 
comunicativa y se convierten en formas omniabarcadoras. En la prime-
ra simplificación se funda el uso de usted(es) en el español estándar 
peninsular. La simplificación extrema (b) fue más general en el plural 
que en el singular. Usted como forma omniabarcadora arraigó, princi-
palmente, en la región centroamericana (ustedeo), mientras que el uso 
omniabarcador de ustedes se generalizó en las Islas Canarias y América 
y, como rasgo dialectal, se mantuvo en el Occidente andaluz.

Por consiguiente, el cambio vuestra merced > usted no acaba en el 
siglo XVII, sino que, en esa centuria, se incia una fase evolutiva, hasta 
ahora inexplorada, en la que conviven el tratamiento nominal y el pro-
nominal. La etapa dieciochesca es clave en la formación de los nuevos 
pronombres.
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