
EL US0 IRONICO DE LOS ADVERBIOS EN -A 

nu. llli 

La lronia ha suscttado pasiona entte numrosos tearicos de la lengua desde 
10s origenes de la Ret6rica Clis~ca', ya en la Antigiiedad Grecolatma. El primer 
enfoque que se d ~ o  a su anitlists vmo precisamente de esta discsolplina, el ({ate de 
hablan, o el <carte de declr)$. La ironia, conslderada una figura retbnca, se ha 
estudiado d e m  de la ~iocutto, es decir, en el conjunto de figwas y tropos que 
dan foima lingiiisbca al discurso embelleciendo los argwnentos, y ha sido trata- 
da, desde un punto de vista formal, como mamento. 

Las defin~c~ones de ironia que podemos encontrar actualmente no se alejan 
demaslado de las propuestas clisicas. En la tercera acepcibn qqu la Real 
Academia Espaiiola propone pata la descripcibn de este &mino, se acerca a su 
sent~do originario, conslderando la ironia una cdigura retbnca que consiste en dar 
a entender lo contrano de lo que se dice$. En las dos primeras acepciones la 
burla y su tono se convierten en lo m k  caracteristico de la uonia, pero compro- 
baremos que esto no es asi. Exlsten multitud de rronias que no buscan la burla p 
en las que no mtmiene nu tono especifico en la formwlacibn del enunciado. S610 
M d a  Moliner, en la segunda acepcih que ofiece en el Diccionario de uso del 
espa$ol, introduce una defimcibn que se acerca miis alas concepmones pragma- 
beas del fedmeno y que la Real Academia Espafiola parecia haber olvidado, el 
<<cantraste entre dos hechos que resultan ilbg~cos o mcongruentes>>. Y es que la 
ironia ha pasado de ser objeto de la Retbnca a adqnirir un gran protagonismo en 
el campo de la Pragrdtica, disciplma queM. Victorla Escandeu define como tcel 
estudio de los principios que mgulan el us0 del lenguqe en la comunicaci6n~~. 
Podemos deducir del tratam~ento cl&sico que se le ha dado y pensando en la 

1 \'Case Kcr<incn dc .4nsthlrle,, cn la cdicib dc .\lbcnu Rcrnahc p ~ r ~  , \ l i~wa Ldltur~;~l 
Y3 r.1 Est~girira p~re r i ,~  xlcl:tntnr ;I) su Kceiri.,;~ la reurin dc In ~rgumcnu~,t;n al annl~mr 109 

dtfcrcnlct recursoc dc tlur cl~,poncnl$,s cn 13 I c n y ~  p:ua cnnvcnccr. 
? J o d  I u t *  Rarnirc, oh<r.n.a dii~,rr.ncios crttru Id clec;i<in dc una u otra dc 135 dscripciu- 

nes propuestas aeleglr la pnrnera concepc16n mphca acereme a la filosofia y a la pslcalm- 
miistrca, mlentras sue la semmda no3 conecta con la cienela de la Ltteratura o estilistisa y con 

cas. 
Vhsse el Dlcclonaro de uso del espafiols utada en Referencias b1hhogr5ficas 
VAas la obra de esta aurora, Lntroduc~ibn a la PragmPtica, atada en Referenc~as btbllo- 

grc1cas 



Oratoria6, ars bene dicendi, que la ironia es un fen6meno eminentemente comu- 
nicativo que exige una cierta complicidad entre emisor y receptor. 

Es dentro de las teorias de la enunciaci6n7 donde se enmarcan la mayoria de 
las reflexiones pragmaticas acerca de la ironia. Podelnos decir, mas concretamen- 
te, que es el enunciadorllocutor el centro de analisis primordial de las investiga- 
ciones, ya que en la base de 10s enunciados ironicos suhyace la polifonia. Hahria 
que partir entonces de la distincion entre emisor, responsable moral del enuncia- 
do, y Jocutor, responsable fisico del mismo. Ducrot", al exponer su teoria sohre la 
polifonia, se centra en la figura del sujeto-Ilablamte, cuya unicidad cuestiona, y la 
ejemplifica utilizando la ironia como caso paradigmitico. Ducrot trata la ironia 
como un fenomeno que va mas all& de un mero juego solo posible en el hahla. Y 
mientras que para Sperber y Wilson9 en el discurso ironico alguien que no es el 
locutor dice cosas ahsurdas haciendo oir una voz que sostiene cosas insostenihles, 
para Ducrot esta situacion enunciativa sblo puede resultar ironica si ese discurso 
absurd0 que el locutor hace oir se presenta como el discurso de otro, pues no 
encontrariamos nada de irouico en &I si lo contemplisemos como discurso referi- 
do, en tal caso se tratana de la mera reproduccidn de las palabras absurdas de 
otro. El locutor L, cuando hahla de manera ironica, hace que la polifonia entre en 
el discurso, dado que no se identifica con el ernisor E, unico responsable de los 
actos ahsurdos que la enunciacion plantea. 

Sperber y Wilson, al acercarse al estudio de la ironia, rechazan como exclusi- 
va la concepci6n clbica de este fenbmeno como antifiasis, una manera de dar a 
entender lo contrario de lo que se dice. En la ironia se presenta un significado 
inadecuado a la situacihn, inadecuado porque ese enunciado es eco de otro emi- 
tido en una situacion en la que si seria apropiado. La polifonia se deja entrever en 
esta teoria desde el momento en que 10s autores introducen la noci6n de eco e 
incluyen la ironia dentro de lo que ellos llaman (dnterpretaciones de ecojj. Para 
llegar a este tip0 de interpretaciones debemos ohservar que el enunciado emitido 
por el locutor es la interpretacion del pensamiento de otra persona y que tener en 
mente lo que otra persona dijo supone una determinada actitud del hablante hacia 
ese pensamiento del que se hace eco. En 10s enunciados irhnicos esa actitud nor- 
malmente muestra el rechazo o la desaprohaci6n, incluso la hurla, del hablante 
hacia las palahras de otro que resuenan en las suyas. 

Cicer6n trata la ironia en su obra Del orador, titulo que presenta esta materia en la que 
sera recurrente el estudio de la ironia 

7 Uno de 10s estudios r n b  relevantes dentro de estas teorias es el realizado por C. Kerbrat- 
Orecchioni, La enzlnciacldn. De !2 subjetirljd3d e.? e! le~,.mje, 0b2-2 citsda en Nefe~encias 
bibliogriiicas, que hemos tornado como referencia basica a este respecto. 

En su obra El decir y lo dicho dedica uno de 10s ultirnos apartados a plantear su teoria 
polifonica, para la que toma, entre otros, el fenomeno irhnico corno paradigma explicativo. 

9 VBanse La relevancia y "Lea ironies coinme mentions". 
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Berrendonner'o expone lo que nos llevana a una clara polifonia como una 
escena de teatro dentro del teatro, acufiando dos conceptos nuevos, valor absolu- 
to y valor interactive. Para Berrendonner el valor que se atribuye a una enuncia- 
cibn E no es invariable, puesto que no depende exclusivamente de las caracteris- 
ticas de esa enunciacion E, sino que tambien esta deteminado por las relaclones 
mteractivas que E mantiene con otras enunciaciones. Podemos pensar que en esas 
otras enunciaciones el hablante retoma elementos de la primera enunciacion E y 
muesha, como indicaban ya otros autores, una actitud ante ellos que puede refle- 
jar la ironia de sus palabras. Berrendonner no utiliza el tkmino polifonia, ni tam- 
poco el concept0 de eco, pero su teoria nos lleva tambien a considerar la ironia 
un fenbmeno de voces entrecruzadas. 

Una foma de manifestacibn de la ironia es la expresion verbal, lo que nos per- 
mite situarla en el analisis lingiiistico, pero no es de las oraciones de las que se 
desprende la ironia, pues, para empezar, podemos hallar ironia en una sola pala- 
bra y no necesariamente en un conjunto estmcturado de ellas. Cutler1' ha inten- 
tado sistematizar 10s procesos de creacion de la ironia, restringiendo su empleo 
en base a ciertas estmcturas sintacticas. Nosotros nos centraremos en el uso de 10s 
adverbios en -mente como marcadores del trasfondo ironic0 de un enunciado. 

La Real Academia Espaiiola define el adverbio como la (<parte invariable de 
la oracion cuya funci6n consiste en complementar la signification del verbo, de 
un adjetivo o de otro adverbio))'*, pero el adverbio puede desempeiiar muchas 
otras funciones por encima del nivel oracional, y quizb la mis destacable sea la 
de marcador de la modalidad enunciativa, colocindose en el nivel supraoracional 
del modu$ como modificador del dictum, haciendo mis evidente su capacidad 
para dar el marco enunciativo y funcionar ademas como conector. 

Los adverbios en -mente del espafiol, como 10s de otras lengnas romances, pro- 
vienen de la constmccion latina con valor adverbial formada por un adjetivo con- 
cordado con el sustantivo mens, rnentis 'mente, inimo, intention' en caso ablati- 
vo. Ese adjetivo en espaiiol seri femenino en caso de flexionar gknero, y siempre 
singular, aunque no todos 10s adjetivos pueden entrar en la forrnacibn de adverbios. 

La funcion modal de 10s adverbios 10s ha llevado a constituir una subclase, la 
de 10s adverbios modales, que Fuentes clasifica y analiza detenidamente en su 
trabajo sobre La expresion de la modalidad en el habla Sevillal3. Estos adverbios 

10 Dedica a la ironia el 6ltirno capitulo de su libro Elementas depragmdtica lingiifstica. 
I '  Citado en Aproximaci6n pragrnatica a la ironfa verbal, de Ma Angeles Torres Sanchez, 

en la que la autora realiza un breve reconido por las diferentes teorias ofrecidas a1 fen6meno 
irbnico, particndo de la rethrica y llegando a 10s principales enfoques contemporaneos, situa- 
dos todos en el hnbito pragmirtlco. 

'2 Vease el Diccianario de la Real Academia E s p ~ o l a ,  resefiado en las referencias bihlio- 
graficas. 

l 3  En la primcra parte de este trahajo C. Fuentes realiza un estudio exhaustivo de 10s dife- 
rentcs valores que puede adquvir un adverbio en el habla sevillana haciendo un repaso parme- 



normalmente afectan a toda la oracion y tienen movilidad sintactica, son advcr- 
bios de la enunciacion. 

(1) Es posible que las sun~as y multiples de desayunos, almuerzos, comidas, 
meriendas, cenas y resopones desaparczcan pero, de todos modos, siguen siendo 
una actividad importante y una prcocupacion que -para los que pueden- el aumen- 
to de lugares donde satisfacer la gula, si bien ha resuelto para no pocos cicrtos pro- 
blc~nas de minuta y de minutos, todavia le quitan a1 espaiiol -o le aiiadcn- tiempo 
para lo que, curiosamente y por oho lado; ha venido a llamarse "relacioncs huma- 
nas" (CORDE, Aub, Max: La gallina cicga. Djario espaEol, 1971). 

Cei~trandonos principalmente cn el adverbio curiosamente, de inodalidad 
valorativa, considerado un evaluativo de extraiieza, en nuestro estudio hemos 
co~nprobado que el uso de este tipo de adverbios en-meilte es de aparicion rela- 
tivamente tardia, pues solo encontramos en el corpus historico del banco de datos 
de la Real Academia Espaiiola (CORDE) tres ejemplos dc este adverbio anterio- 
res a1 siglo XVI. A partir de esa fecha el uso del adverbio se hace mncho mas fre- 
cuente, pero en la mayoria de 10s casos no es otro que el de modificador verbal o 
adjetival, ntilizado sin dobles intenciones como equivalcilte de cuidadosamente o 
de extrariamcnte: 

(2) [..I manjares, servidos en fueiites y azafales dc alcornoque, curiosamente labra- 
do y guamecido de bruliida plata, [...I. (CORDE, Abarca de Bolea, Ana Francisca: 
Vigilia y octavario de San Juan Baptists, 1679). 

Pero veremos que este advel-bio fonnado sobre un adjetivo de origen latino, 
parece incluir ya en su significacion mas etimologica cierto matiz de ironia, cuan- 
do se convierte en un comentario acerca del (ideseo de saber o averiguar alguien 
lo que no le c ~ n c i e r n e ' ~ .  

S610 mencionareinos dos ejemplos de otro adverbio, fiancamente, por dos 
razones, porque uno de ellos es de una epoca temprana, el siglo XTII, y porque es 
uno de 10s adverbios cuyo uso esta m b  claramente restringido a1 plano de la 
enunciacion. Cada uno de ellos ofrece una interpretacibn muy distinta, pero nin- 
guno puede considerarse ironico. En el primero act ia  como modificador verbal: 

(3) Otrosy, como da a 10s de barrio de Francos que conpren e que vendan libremen- 
te e tancamcnte en sus casas sus pannos e sus merchandias en g a s  e a rctal e a 
varas [..I (CORDE, Anoniino: P~ivilegio dado a Scvjllapor el rey son Sancho, en 
el que confirma 10s otorgadospor don Fernando y ..., 1284). 

norizado de los adverbios uno a uno, previa clasificacion de Ins mismos en grupos; dc curiosa- 
rnente no encontramos ejcmplos en 10s que se realce la ironia dado que no es tste el ohjetivo 
de esta obra. 

14~sta es la priinera acepcihn que el Diccio~iano de la Real Academia EspaEola oeece 
para el ttmino curiosidad, y sohre la que se montan lamayoria de ciriosarnente, sin embargo 
no se tiene en cucnta csta definicion en ningiin momcnto a la hora de describir el adverbio o el 
adjetivo de esta familia ICxica. 
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Tenemos que recordar que fiancamente surge de un adjetivo de origen g e m &  
nico, *&an/<, que significa 'libre, exento', y que es en ese scntido y de m a  manera 
redundante como se ntiliza en este ejemplo, lejos de cualquier intencihn ironica. 

En el segundo, ya del siglo XVII, francanente si adopta un valor modal como 
adverbio de la enunciacihn: 

(4) Con que puedo ingenua y francamerite deck que, no habiendo podido descubnr- 
se hasta agora, como en estc libro cunosamente se obsewa, el retrato verdadero del 
gral lcstoriador de Aragon y de toda Espaiia, Jerhnimo Zurita; [...I. (CORDE, 
Autonio, NicolBs: Cartas, 1663-1683). 

El interes por citar estos dos ejemplos de fiancamente no es otro que el de 
advertir, antes de seguir con el estudio de curiosanente, que el uso de 10s adver- 
bios en -mente en general no es abnndante y que casi siempre se usan con su sig- 
nificado literal. 

La escasez de ejemplos en 10s que el adverbio cubre el hueco de una intencihn 
comunicativa que vaya mas alli  de la mera funci6n sintactica y conecte con la 
ironia nos ha llevado a la busqueda de otras estructuras o categorias con las que 
se puede establecer un paralelismo: el adjetivo, la frase preposicional o el gerun- 
dio, pues parecen mas recurrentes &stas que el adverbio propiamente dicho, espe- 
cialmente el adjetivo, del que nos vamos a ocupar mas detenidamente. 

Es comun a lo largo de toda la tradicion gramatical la asimilacion del adver- 
bio al adjetivo, estableciendose m a  equiparacihn entre las relaciones adjetivo- 
sustantivo/ adverbio-verbo (10s hombres astutosl obran astutamente), con lo que 
se mantiene una consideracion restrictiva del adverbio como modificador verbal. 
Hay incluso quien, como Pinkster'5, considera que 10s adverbios surgen de la 
aparicion de 10s lexemas adjetivos en construcciones verbales. Pero ni el adjeti- 
vo ni el adverbio tienen un uso tan limitado, sabemos que el adjetivo puede acom- 
paiiar no solo al sustantivo, sin0 tambien al verbo funcionando como un comple- 
inento predicativo, y ya hemos dicho que el adverbio puede modificar a adjetivos 
e incluso a otros adverbios, sin olvidar el caso de 10s llamados adverbios adjeti- 
vales (la chica juega limpio/limpiamente). 

En 10s ejemplos que hemos encontrado, al valor que puede actualizar el uso 
del adjetivo cwioso tanto a nivel oracional, como supraoracional, parece que ten- 
driamos que aiiadirle cierto rasgo de ironia ya desde su base semantics, como diji- 
mos del adverbio, en todos 10s casos en que no es ntilizado en el sentido de cui- 
dadoso, sino mas proxin~o a la definition de curiosidad: 

( 5 )  FERBien s6 que consiste la paz de mis pensamientos en dejar por al@n tiem- 
po la patria. Y as! pienso trocar las lctras por las armas en esta jomada que nueslro 
rey intenta a Inglaterra. Pero ya quc os acordastes dc Marfisa, jcbmo no me decis 
algo en el juicio deste pronbstico? 

l 5  Citado en El adverbjo en espafiolde Luis Gonzalez Garcia. 



~ ~ ~ . ~ d m i r o m e  de que pregunteis cunoso aquello a que no habeis de dar credit0 
desengaiiado. 

FER.Ya vamos advertidos de que todo cuanto podeis hallar en las eshellas se remi- 
te a la plimera causa de las causas; [...I (CORDE, Vega de Cxpio, Lope de: La 
Dorotea, 1632). 

Aqui el adjetivo cumpliria la funcibn sintactica de CPVO, pero retoma en 
cierta medida el discurso anterior, sosteniendo asi m8s de una voz, rasgo que con- 
sideramos necesario para la expresion de la ironia. Ese curioso conecta con una 
pregunta planteada directamente en el enunciado anterior, per0 iquien o que es 
curioso? jel interlocutor o el hecho de que pregunte? Hasta cierto punto en ambos 
casos la cuestion no es extrafia trathdose de un tema de inter& para el deman- 
dante de la informacion. Por otra parte incluso podemos pensar en una critica 
implicita hacia ese que pregunta por considerarse poco apropiada la cuestion que 
plantea en este contexto. Asi se manifiesta ese doble valor de la ironia como 
defensa y como critica ante otros enunciados, un valor claramente argumentativo. 

Tanto en esta estructura predicativa con el adjetivo como en las siguientes el 
enunciado puede parafrasearse sustituyendo el adjetivo por el adverbio como 
modificador oracional, y en esos casos la ironia si es mucho mas explicita, pero, 
como hemos comprobado, la lengua necesita un alto nivel de maduracion en el 
uso literal de sus elementos para que estos centren sus fuerzas en funciones no 
oracionales. 

En el ejemplo que sigue, el adjetivo desempeiia la funcihn de atributo y la iro- 
nia parece encasillarse en la defensa que de si mismo hace el hablante, pues el 
curioso retoma una opinion generalizada en contra de la que se muestra la actitud 
el interlocutor, lo que puede parecer extraiio, pero para otros, no para el, interpre- 
tacion que viene apoyada por el uso de la conjuncion concesiva aunque: 

(6) ... me lleuo donde viesse a dofia Elena -que assi se llamaua la que ha sido suge- 
to de la perdicion de tantos- porque yo, aunque la auia oydo celehrar por la comirn 
alabanqa de el pueblo, nunca fuy cun'oso en procurar verla, N (130 verso) tampoco 
la ocasion me la ofreci6 en Nnguna parte, con tener sus padres deudo con algunos 
deudos mios; [...I (CORDE, Salas Barhadillo, Alonso Jeronimo de: El caballero 
perfecto, 1620). 

Si atendemos a1 siguiente ejemplo citado: 

(7) Pues si miras en ello como curioso, veras que con 10s verdugados cuhren quie- 
bras y defectos del cuerpo; y con sus IAgrimas someras dissimulan y encuhren 
males de la voluntad y falsias de hnimo deliberado, que contra 10s que mhs mues- 
tran amor suelen tener en el pecho (CORDE, Rodriguez Florian, Juan: Comedia Ila- 
mada Florinea, que hacta de 10s amores del buen duque Floriano con la linda y muy 
casta ..., 1554). 

vemos que ese mirar curioso puede encubrir la extraiieza de lo que se mira como 
critica del hablante, ademas del cuidado con el que se observa. 
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Los dos ejemplos que vienen a continuaci6n constitnyen 10s casos de polifo- 
nia m b  evidente de todos 10s analizados, pues son comentarios a emblemas qne 
se incluyen ya como encabezamiento del texto: 

(8) Iam dudum quacunque fugis, te persequor: at nunc: 
Cassibus in nostris denique captus ades. 
Amplius haud poteris vires iiludere noseas: 
Ficulno anguillam strinximus in folio. 

Soy de parecer que esta Emblema, y la passada se hizieron a un proprio intento, 
aunque las pinturas, y titulos son muy diferentes: y para esto le doy un sentido 
extraordinario, pero pareceme curioso, y es este (CORDE, Lhpez, Diego: 
Declaracid~~ magistral sobre las emblemas de An&& Alciato, 1615). 

En este caso la estructura en la que aparece inmerso el adjetivo es tambit-n la 
mas clara como manifestacion de la modalidad, ya desde su colocaci6n como 
comentario entre pausas que afecta a1 rest0 de lo dicho, un comentario valorativo 
desde el punto de vista del hablante de lo que otros han escrito, aqui mas concre- 
tamente podemos pensar en una critica que retoma la incongmencia que este 
autor encuentra entre 10s dos emblemas que cita. 

Finalmente nos ocuparemos de 10s adverbios, de esos cunosamente, que pare- 
cen ir mas alli  de la mera funci6n de rnodificador de una finica parte de la ora- 
cion. Y a este respecto nos parece interesante la distincion que establece 
Carboner016 entre unidadmodificada y Ambit0 de modificacidn, pues el adverbio 
a1 incidir sobre un elemento concreto puede afectar a la unidad mayor en la que 
bste se integra, dejandola modificada. Lo veremos mas detenidamente en los 
ejemplos que hemos analizado; todos datan de 10s siglos XVI y XVII, no hemos 
encontrado n i n ~ n  caso anterior: 

(9) Ipsum se laedit, alium qui laedere quaerit. 
Y assi le pone cm'osamente por titulo, lusta vindicta, justa venganca, porque si 
Polyfemo mat? a 10s Griegos compaiieros de Ulisses, no es mucho, antes parece que 
es justa venganca, y castigo que Ulisses le ciegue, y quiera matar (CORDE, Lopez, 
Diego: Declaracidn magis@al sobre las emblemas de Andrks Alciato, 1615). 

Aqui el hmbito de rnodificacion del adverbio seria el verbo, pero la unidad 
modificada seria toda la oracibn, podemos pensar que ese t h l o  es cunoso. En 
este ejemplo, como dijimos, la polifonia es evidente desde el momento en que el 
autor recoge el emblema del que se hace eco. Curiosamente, si no retomamos el 
valor clhsico de antifrasis, puede resultar paradojico si pensamos que algo curio- 
so es extraiio y como tal de dificil explication, sin embargo a continuaci6n de 
esa extrafieza se nos ofrece una clara justificacibn de la eleccion del titulo Iusta 
vindicta. 

l 6  Carbonero establece esta distincihn en un articulo suyo titulado dmbitos de modifica- 
cihn adverbial,,, que mas tarde citaremos entrr las referencias bibliograficas. 



En el siguiente ejemplo podemos establecer el mismo esquema en cuanto a1 
ambito de actuacihn del adverbio y la unidad modificada: 

(10) [..I porque ella mesma enseiia lo conhano de lo que ellos dizen y confima mi 
opinibn, pues, haziendose cnnosamentc la obsewacihn, se hallara que siernpre la 
pieqa hasta 10s quarenta y cinco grados de altura, que es lo mesmo que hasta el 
punto I va ganando longitud [..I (CORDE,  lava de Viamont, Diego: Elperfecto 
capjtin, 1590). 

Puede que la observacidn, haciindose con cuidado resulte curiosa, el uso del 
adverbio se dispara en dos direcciones, la literal y la ir6nica que critica a aque- 
llos que tienen una opinion distinta a la del autor de este texto, para quienes su 
reflexion puede resultar incluso sorprendente por inesperada. 

En el ejemplo que sigue rompemos con la estructura de 10s anteriores y nos 
acercamos a una colocaci6n parentktica del adverbio, que lo sitka, saltando del 
enunciado, en el plan0 de la enunciation: 

(1 1) Y 61 mismo advirtih, curiosamente por cierto (en el ser. 33 ex parvis) que en 
la bendici6n de Jacob y Esau, aunque se hace mencihn del rocio del cielo y de la 
grossura de la tiena, no es de una misma manera en ambos hermanos (CORDE, 
~ n ~ e l e s ,  Fray Juan de 10s: Consideraciones sobre el Cantar de 10s Cantares, 1607). 

Curiosamente aparece esta vez acompaiiado de una locution, tambiin de valor 
adverbial, que duplica el valor de conector que el adverbio puede desempeiiar en 
este caso. Este cu~nosamente tambiin puede ser entendido como un casualrnente, 
y el significado irbnico se desprenderia del desdoblamiento del hablante en otro 
yo para el que dice de un hecho que es casual, cuando realmerlte 61 no cree que 
lo sea. 

El siguiente ejemplo es uno de 10s m b  claros de ironia, no solo por la polifo- 
nia inanifiesta incluso con nombres propios, sino tambikn si se considera esta en 
el sentido clisico de antifrasis y admitimos colno significado primordial del 
adverbio su equivalente cuidadosamente: 

(12) Esta sentencia tiene y sigue curioamente el P. Fr. Luis de Leon; pero muy en 
la corteza de la letra y en sentido, digamos, histhnco. Claro esti, dice 61, que sue- 
iian 10s amantes durmiendo lo que despiertos rcvuelven en sus corazones, y que se 
les representan, no las cosas como realmente sou, sino en alguna manera tales, yen 
otras diferentes (CORDE, ~ n ~ e l e s ,  Fray Juan de 10s: Consideracio~~es sobre el 
Cantar de 10s Cantarcs, 1607). 

Esta claro que Fray Luis de Leon no sigue con cuidado, minuciosamente, esa 
sentencia si a este enunciado sigue un pero que aclara la superficialidad del acer- 
camiento de Fray Luis a la misma, segin el punto del que escribe. 

En el ultimo ejemplo que ofrecemos, el advcrbio curiosamente introduce la 
voz de otro, que en este caso parece ser el receptor, es decir el hi a1 que se esta 
dirigiendo el emisor. Para el primer0 el hecho descrito puede parecer extrafio, 
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pero en ningun momento ese mismo hecho es curioso, es decir, extraiio, para el 
emisor que introduce esa valoracibn mediante el adverbio en sus palabras: 

(13) Las tales animas no rcquiebran cuno.samente la voz cuando cantan los psal- 
mos: pol-que estas cosas interrumpen y apagan el llanto. Y si tu por este medio lo 
piensas alcanzar, ten por cierto que esta muy lejos de ti (CORDE, Granada, Fray 
Luis de: Traducci611 de la Escala Espiriiual de S. Juan Climaco, 1562). 

Podemos concluir que hasta el siglo XVI no es abundante el uso del adverbio 
en -mente, y que es, a partir de  esa fecha y ya en el siglo XVIT, cuando su apari- 
cion se hace m b  frecuente en nuestra lengua, utilizado principalmente con su  sig- 
nificado etimol6gic0, puesto que la ironia implica en el adverbio un deslizainien- 
to significative que lo aleja de su sentido literal, y ese deslizamiento no puede 
producirse de otra manera que no sea progresivamente. Quizas por esto la ironia 
sea mas clara en  10s ejemplos inas tardios, porque la lengua va asimilando poco 
a poco ese nuevo uso con valores pragmaticos que puede adoptar el adverbio, 
siempre teniendo en cuenta que cualquier significado no literal aiiadido a esta 
categoria, ya sea ironic0 o no, no  es mas que eso, un valor aiiadido, siempre 
secundario y subyacente a1 valor literal. 

Y no es hasta nuestra epoca cuando la recurrencia a1 uso del adverbio en  un 
sentido modal o ironico se dispara, de lo que tenemos clara constancia por la 
abundancia de  ejemplos qne t a m b i h  hemos estudiado y que seran objeto de  anii- 
lisis de un trabajo posterior. 
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