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1. Introducción 
Brucart (1997) incluye el nombre mayoría y el grupo nominal mayor parte 
entre los partitivos intrínsecos, esto es, expresiones nominales con 
interpretación siempre cuantitativa que dan lugar típicamente a estructuras 
partitivas. Ambos permiten crear grupos nominales de sentido proporcional, 
cuyo significado no llega a expresar totalidad, pero cuyo comportamiento 
sintáctico se asemeja al de los cuantificadores que sí lo hacen. Existe en 
español una tercera forma de expresar el significado proporcional que 
caracteriza a tales expresiones: el grupo <artículo+más>, bien con nominal 
expreso (los más días) o sin él (los más), bien en construcción partitiva (los 
más de los días). Además del significado, estas fórmulas comparten con la 
mayor parte la estructura sintáctica propia de un superlativo. Apenas han 
sido notadas, y menos estudiadas, quizá por su rareza, o tal vez por su 
desigual uso y extensión en el español de todo tiempo. El objetivo de este 
trabajo es describirlas, poner de relieve sus similitudes y diferencias con las 
anteriores y, en la medida de lo posible, ofrecer un análisis que dé cuenta de 
la relación entre su forma superlativa y su significado proporcional. 
 
2. Una forma poco usual de expresar mayorías y minorías 
La fórmula <artículo + más> puede encabezar en español actual (1), al igual 
que en español clásico (2), construcciones partitivas sinónimas de la fórmula 
la mayor parte: 
 

(1)  a. ¿Por ventura no comes en casa de mi madre los más de los días? 
(D. Miras, Las brujas de Barahona, CREA) 

																																																													
* A M. Lluïsa Hernanz y José Mª Brucart con todo mi aprecio, gratitud y admiración 
intelectual y personal. Su sabiduría atemporal y su exquisita calidad humana son un 
ejemplo; su amistad generosa, un privilegio.  
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      b. Los más de nosotros hacíamos la marcha de aproximación 
vistiendo shorts (R. Torres Nava, La conquista del Everest, CREA) 

      c. Las más de las veces se marchaban sin poder verlo, porque la corte 
hacía pasar primero a jubilados y pedigüeños que lo entretenían (T. E. 
Martínez, La novela de Perón, CREA) 

(2) a. Estilo común ha sido de los americanos ingenios hermosear con 
mitológicas ideas de mentirosas fábulas las más de las portadas 
triunfales que se han erigido para recibir a los príncipes. (C. de 
Sigüenza y Góngora, Teatro de las virtudes políticas, CORDE) 
b. ¿Por qué los más de los hombres viven desassossegados y muy 
pocos biven quietos? (A. de Guevara, Reloj de príncipes, CORDE) 

 
Como en toda construcción partitiva (cf. Brucart 1994), la coda –esto es, el 
grupo preposicional cuyo término es un grupo nominal definido– denota un 
conjunto de entidades y la construcción entera expresa una parte de tal 
conjunto. Lo característico de la fórmula partitiva <artículo + más> es que 
expresa una parte cualificada que es la mayor de todas las partes relevantes 
que podrían ser también obtenidas del conjunto inicial. Así, en el ejemplo 
(1a) la frase los más de los días denota un subconjunto –el de los días en los 
que sucede lo expresado por la oración– que es mayor que cualquier otro 
subconjunto alternativo –en este caso, el de los días en que tal cosa no 
sucede–. De forma similar, (1b) significa que la parte del grupo de personas 
que hacía la marcha en shorts es mayor que la de quienes no la hacía en 
shorts, y así en todos los demás casos. Esta interpretación es conocida en 
semántica como ‘proporcional’ y los cuantificadores o expresiones 
cuantificativas que la expresan se conocen como ‘proporcionales’. Algunas 
lenguas poseen determinantes específicos para expresar este significado; tal 
es el caso del inglés most ‘la mayor parte, los más’. El español, como las 
lenguas románicas en general, carece de tales determinantes, y expresa este 
significado mediante frases partitivas del tipo de la mayor parte. La fórmula 
los más tiene de forma característica este significado.1 

																																																													
1 Aunque desaparecida del uso actual, la construcción existió en italiano (i) y francés 
(ii) antiguos: 
(i)  d’ uomine e più ne sono morti 
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Como otras construcciones partitivas, la introducida por <artículo + más> 
requiere una coda con un grupo nominal definido, que puede ser también un 
pronombre que remita anafóricamente a un antecedente mencionado en el 
discurso previo, subrayado en los ejemplos de (3): 

 
(3) a. Los sombreros jaranos de fieltro, ligeros y frescos, estaban dotados 

de grandes alas que protegían al jinete del fuerte sol y de las altas y 
espinosas ramas del campo del altiplano mexicano. Los más de ellos 
llevaban chaparreras de cuero crudo… (G. Chao Ebergenyi, De Los  
Altos, CREA) 

     b. …el prelado dice que cada día se contagian del mal alrededor de 
6,000 personas, y "las más de  ellas son totalmente inocentes" 
(Yucatán: La República al día, 23/7/1996, CREA) 

 
De forma característica, la fórmula <artículo + más> difiere de la 
construcción partitiva encabezada por la mayor parte en que puede preceder 
directamente al nombre, en construcción no partitiva (4); también esta pauta 
era conocida en español clásico (5): 

																																																																																																																																															
 ‘Los más de los hombres han muerto’ (Cronica fiorentina; Salvi y Renzi, 

2010: 554) 
(ii) Li plus  de ces  signeurs laissierent lors ceveaux au sejour en Anwers 

‘Los más de esos señores  dejaron sus caballos en Anwersers’ (1400, 
FROISS, Chron.D; DMF) 

En rumano actual, la construcción equivalente a <artículo+más+N>está integrada por 
el determinante definido cei ‘los’/cele ‘las’ más los cuantificadores en forma 
superlativa mai multi ‘más muchos’ y mai puţin ‘más pocos’; el femenino singular cea 
‘la’ se utiliza con nombres de masa; ejemplos tomados de Teodorescu (2009: 77): 
(iii)  a. Ionuţ  a intervievat  cei mai multi barbati 

    Ionut  ha entrevistado  los más muchos hombres 
   ‘Ionuţ entrevistó a la mayoría de los hombres’ 
b. Florin a citit  cele mai  puţine romane 
    Florin ha leido las   más pocas novelas 
  ‘Florin ha leído la menor parte de las novelas’ 
c. Dan  a băut       cea mai multă  bere 

     Dan  ha bebido la   más mucha cerveza 
   ‘Dan ha bebido la mayor parte de la cerveza’ 
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(4)   a. Los más días hay danzas y banquetes (A. Uslar Pietri, La visita en 
el tiempo, CREA). 

       b. El veinte restante razona su voto de acuerdo con las circunstancias 
o lo destina a dar testimonio entregándolo a alguna agrupación de la 
izquierda que ni siquiera llega, las más veces, a tener representación 
parlamentaria. (H. Vázquez-Rial, El enigma argentino, CREA). 

 (5)  a. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, 
duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino 
de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su 
hacienda (M. de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, CORDE). 

        b. Pensé  que Lisardo era como todos o los más hombres cortesanos, 
finos en lo aparente y falsos en lo interior (A. Castillo Solórzano, 
Lisiado enamorado, CORDE). 

 
Finalmente, el grupo puede tener un uso pronominal. Resulta difícil 
determinar si este obedece al esquema con coda preposicional o con nombre; 
la primera opción sería la misma que permitiría recuperar la coda ausente de 
la mayor parte y la mayoría; la segunda opción parece preferible si se 
consideran casos como (6c), donde la subordinada de relativo no puede sino 
modificar a un nominal nulo: 

 
(6)  a. Al oscurecer comenzaron a salir, retirándose hacia Tepeyácac. Los 

más, marchaban por la calzada, mientras otros lo hacían en canoas. (J. 
Miralles, Hernán Cortés. Inventor de México, CREA) 

     b. La moda, en ocasiones, consulta o se vale de la publicidad. En 
otras, creo que en las más, la ignora o no la consulta (E. Ferrer, 
Información y comunicación, CREA) 

     c. ... recalca la mala intención de enriquecerse que llevan los más que 
van a América (M. Beuchot, Filósofos humanistas novohispanos, 
CREA) 

 
Una diferencia sustancial entre la formula <artículo + más> y la 
construcción proporcional encabezada por la mayor parte es que solo 
aquella tiene un opuesto que expresa el subconjunto relevante más pequeño. 
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Se trata de la formula <artículo + menos>, equivalente al inglés fewest ‘los 
menos’, bien con coda preposicional (7a), bien con nominal expreso (7b), 
bien en uso pronominal (7c,d); no es infrecuente el contraste con los más, 
como en los dos últimos ejemplos: 
 
(7)  a. Eran los menos de estos los que alcanzaban la maestría (C. García 

Oviedo, Tratado elemental de derecho social, CORDE) 
       b. fortifique con los menos ángulos  que se pudiere (C. de Rojas, 

Teoría y práctica de la fortificación CORDE) 
       c. ...tribus sin varones: los menos, muertos en la guerra; los más, 

vendidos en las islas (M.A. Asturias, Maladrón, CORDE) 
       d. Algunos lograron imprimir sus trabajos, pero son los menos. Los 

más dejaron sus obras en manuscrito, en el mejor de los casos. (E. 
Trabulse, Los orígenes de la ciencia en México, CREA) 

 
Finalmente, se documenta, aunque con frecuencia notablemente menor, el uso 
del grupo proporcional formado por más/menos y el neutro lo expresando 
cantidad (cf. Bosque y Moreno 1990 y Gutiérrez Rexach 2000) en frases 
proporcionales que refieren a partes de materia. La fórmula tiene en estos 
casos una coda preposicional que puede incluir un nombre de materia, como 
en los ejemplos de (8a,b), un nombre de evento (8c) o un colectivo (8d), todos 
ellos definidos y singulares. Alterna con la construcción nominal de (9): 

 
(8)  a. Oy entró en la sepultura lo menos de mi tristura (J. del Encina, 

Égloga de Plácida y Vitoriano, CORDE) 
       b. Quedó Micaela sola y taciturna (...) lo más del tiempo (R. Pérez de 

Ayala, AGLE) 
       c. Con el coronel Segundo García, que llevó lo más de la 

conspiración (M. Aub, La calle de Valverde, CORDE) 
      d. Todo lo demás es exponerse a que lo más de nuestro ejército diga 

a voces uniformes lo que un tiempo Fuente-Ovejuna à su juez 
(Anónimo, Noticias de la corte, CORDE) 

(9)  a. e fueron su camino hasta que llegaron en Toledo que ende estaba el 
rey el más tiempo (P. de Corral, Crónica del Rey don Rodrigo, 
CORDE) 
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      b. …al Estado y, por tanto, a este servicio público, le interesa sostener 
el más tiempo posible a funcionarios especializados (Anónimo, 
Proyecto de ley de 30 de diciembre de 1944, CORDE) 

 
Los ejemplos presentados hasta aquí demuestran la existencia de la fórmula 
de sentido proporcional <artículo + más/menos> del español clásico a 
nuestros días. Su uso en español actual es minoritario frente al de la 
construcción encabezada por la mayor parte y es muy posible que su 
vitalidad difiera de unas variedades a otras: se documenta con mayor 
facilidad en el español americano, aunque los datos no nos permiten de 
momento trazar un mapa orientativo de las zonas de mayor uso. 

 
3. El grupo <artículo+más/menos> y la mayor parte son superlativos de 
cantidad 
Los superlativos son frases nominales que denotan un individuo o grupo de 
individuos que poseen determinada propiedad en el grado más alto; 
requieren un artículo definido (o un posesivo), algún elemento comparativo2, 
y una coda que se interpreta como clase de comparación. Los superlativos 
ordinarios, o de propiedad, implican la comparación de propiedades; así, el 
superlativo el más feliz de los hombres refiere a un individuo que es un 
hombre y que posee la propiedad feliz en un grado más elevado que 
cualquiera otro hombre del grupo referido por los hombres. 

Las frases de sentido proporcional <artículo+más/menos> y la mayor 
parte son superlativos de cantidad. En lugar de comparar el grado de una 
propiedad aplicada a un grupo de individuos, comparan la cantidad o 
cardinalidad de todos los posibles subconjuntos de ese grupo. Así, el 
superlativo la mayor parte de los hombres refiere a un subconjunto de 
hombres que es mayor que cualquier otro posible subconjunto de ese grupo. 
De forma similar, los más de los hombres y los más hombres refieren a una 
cantidad de individuos superior a los posibles hombres no considerados. La 
posibilidad de expresar superlativos de cantidad obedece en último término 
																																																													
2 Esos elementos pueden ser más, menos y los comparativos sintéticos mayor, 
menor, mejor, peor; también se comportan como superlativos sintácticos los grupos 
nominales definidos que contienen los adjetivos último, primero y único. Véase 
Bosque y Brucart (1991). 
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al hecho de que la cardinalidad es una de sus propiedades de un conjunto, 
por la que éste es susceptible de ser comparado con otros conjuntos. 

El dominio de discurso incluye pluralidades, que son individuos no 
atómicos creados por un operador de suma “+” (Link 1983). Las 
pluralidades pueden estar creadas por el número plural o por la construcción 
partitiva encabezada por el nombre parte; en ambos casos, se comparan 
grupos según el número de individuos que contienen. Cuando el dominio de 
partición es un nombre de masa, se obtienen partes que son comparadas por 
su extensión, no por su cardinalidad. En ambos casos, la comparabilidad 
excluye la posibilidad de que uno de los grupos sea un conjunto vacío, ya 
que éste no es un conjunto comparable, como sugiere el hecho de que no 
pueda ser coda de una construcción comparativa (cf. *Leyó más de {cero 
libros/ningún libro}). De esta condición de comparabilidad se sigue también 
que el significado de la mayor parte de los hombres no coincida jamás con 
el de todos los hombres, lo que podría suceder si el conjunto vacío fuese un 
conjunto comparable. 

De la caracterización de las frases proporcionales <artículo+más/menos> 
y la mayor parte como superlativos se siguen algunas propiedades 
relevantes. La primera es que hayan de ser necesariamente definidos: son 
agramaticales *unos más días, *una mayor parte de los días como lo es 
*una mejor de sus amigas. Diferen así de otros partitivos no superlativos que 
pueden ser definidos o indefinidos (una parte de los días; una parte de los 
días mayor de lo previsto; {el/un} tres por ciento de los días; {una/la} mitad 
de los días).3 

En segundo lugar, recibe explicación el hecho de que los comparativos 
más/menos y mayor ocupen necesariamente la posición inmediatamente 
siguiente al determinante. Bosque y Brucart (1991) proponen que el 

																																																													
3 Se asume aquí, por tanto, la idea defendida por Gutiérrez-Rexach (2010) de que los 
superlativos han de ser tratados como sintagmas definidos cuyo significado se 
determina contextualmente a partir del significado del artículo definido y el operador 
superlativo. La idea de que el artículo definido de los superlativos sea, en realidad, 
un indefinido encubierto (idea que se encuentra en los trabajos de Selkirk 1977, 
Hackl 2009, entre otros) se enfrenta al hecho incontestable de que las lenguas que 
tienen artículos definidos e indefinidos, como las lenguas románicas, jamás utilizan 
los segundos en los superlativos. 
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elemento comparativo de los superlativos se desplaza en forma lógica para 
tomar alcance, y que de este movimiento se siguen propiedades 
interpretativas de estas construcciones. Dado que en los comparativos de 
cantidad la propiedad que permite establecer la comparación tácita es la 
cantidad de un conjunto y que ésta lógicamente estará asociada a la 
pluralidad, es de esperar que el comparativo se relacione inmediatamente 
con la categoría funcional de número, jerárquicamente dominante respecto 
del nombre y sus complementos y modificadores. 

En tercer lugar, las dos posibilidades de construcción que presenta la 
fórmula <artículo+más/menos> son idénticas a las que tienen los 
superlativos de propiedad: puede preceder al nombre (10a) o a una coda 
preposicional (10b): 

 
(10) a.  Los más días / el más fiel amigo 
        b. Los más de los días / el más fiel de los amigos 
 

Como es de esperar, los requisitos de selección del nombre parte excluyen la 
primera opción, que también es imposible para la fórmula <artículo + 
más/menos> cuando el sustantivo es de materia. Que no se documenten 
ejemplos como *lo más tiempo se debe sin duda al hecho de que lo no puede 
preceder sustantivos (*lo tiempo); la contrapartida son las expresiones el 
menos tiempo/la menos agua. 
 
4. Proporcionalidad léxica: cuando los más y la mayor parte no son la 
mayoría 
Las frases partitivas encabezadas por el sustantivo mayoría tienen sentido 
proporcional, puesto que denotan una parte que es mayor que otras 
contextualmente relevantes, pero no son superlativos sintácticos.4 El nombre 
mayoría está creado sobre el comparativo mayor y su significado evoca la 
comparación entre dos conjuntos, uno denotado por la frase nominal y otro 
implicado formado por los individuos que no forman parte del primero. En 
este sentido, la mayoría, los más y la mayor parte podrían considerarse 
																																																													
4 Todas las lenguas románicas poseen sustantivos equivalentes, cuyas propiedades 
son equiparables a las del español mayoría: Cat. majoria, It. maggioranza, Fr. 
majorité, R. majoritatea. 
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expresiones sinónimas. Sin embargo, el significado proporcional de la 
mayoría no es composicional, sino léxico, puesto que no deriva de la 
semántica superlativa de la frase5. En este apartado desgranaremos algunas 
propiedades que se derivan de ello y permiten distinguir entre las tres formas 
de expresar mayorías vistas aquí. 
 a) El nombre mayoría puede encabezar una frase pseudo-partitiva; la 
mayor parte y los más no pueden hacerlo:6 
 
(11) a. La  mayor parte de *(los) senadores votó  en contra de la ley 
        b. La mayoría de (los) senadores votó en contra de la ley 
        c. Los más de *(los) días. 
 
Formalmente, las frases partitivas y pseudo-partitivas difieren en la definitud 
o indefinitud del grupo nominal contenido en la coda (Brucart, 1997). Esta 
diferencia tiene un correlato semántico: las frases partitivas refieren a una 
parte de un conjunto previamente definido (un conjunto específico de 
senadores en (11a)), mientras que las frases pseudopartitivas refieren a una 
porción de alguna sustancia, colección o tipo. En consecuencia, en la 
pseudopartitiva de (11b), mayoría establece una unidad de medida y el 
nombre escueto senadores denota el tipo de sustancia o entidad que resulta 
medido. En general, las frases partitivas no superlativas con el nombre parte 
pueden encabezar una frase pseudo-partitiva (compárese (11a) con una gran 
parte de estudiantes), pero los superlativos rechazan codas indefinidas. La 
diferencia entre el grupo <artículo+más/menos> y la mayor parte, de un 
lado, y la mayoría, de otro, se derivaría entonces de la naturaleza superlativa 
de los dos primeros. 

																																																													
5 No me ocuparé aquí de la forma en que el significado de mayoría se obtiene de sus 
componentes morfológicos, asunto que trata en detalle Lopez Palma (2011: 50). 
6 Hay la misma propiedad en francés la plupart ‘la mayor parte’ y majorité 
‘mayoría’: 
(i) La plupart         {des     / *de} livres  
 la  mayor-parte {de-los / de}  libros 
(ii) Une majorité de Françaises désapprouvent le retour au travail de Dati 
 ‘Una mayoría de franceses desaprueban la vuelta al trabajo de Dati 
 [www.lemonde.fr, 11.1.09] 
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b) Las frases proporcionales superlativas no son nunca indefinidas, 
debido a que los superlativos están sujetos a un requisito de definitud. El 
hecho de que el artículo en los {más/menos} no sea reemplazable por un 
indefinido se sigue entonces de su naturaleza superlativa. Por el contrario, 
las frases proporcionales no superlativas introducidas por la mayoría pueden 
ser indefinidas en la construcción pseudo-partitiva pero han de ser definidas 
en la construcción partitiva:7  
 

(12)  a. {La / *una} mayor parte de los senadores votó en contra de la 
propuesta  

        b. {La / *una} mayoría de los senadores votó en contra de la 
propuesta 

        c. {La /  una} mayoría de senadores votó en contra de la propuesta 
        d. {Los / *unos} más de los senadores 

  
c) La construcción pseudo-partitiva encabezada por la mayoría tiene un 

opuesto, la minoría, que expresa el más pequeño de dos subconjuntos 
comparados. No existen frases proporcionales del tipo la menor parte, pero 
sí el grupo <artículo+menos>, pero no es evidente que la minoría y los 
menos sean sinónimos. De forma significativa, minoría (como sus 
equivalentes románicos Fr. minorité, It. minoranza, P. minoria, R. 
minoritate) no entra en construcciones regulares partitivas con sentido 
proporcional, de ahí el contraste en (13a). En cambio, sí aparece en 
construcciones pseudo-partitivas generalmente indefinidas (13b), pero 
también definidas (13c, d), cuya coda denota el tipo de entidades que forman 
tal minoría. Nótese, por ejemplo, que en (13d) el complemento degli vigini 
caracteriza el tipo de entidades que forman la minoría; la lectura 
proporcional no es posible porque no se puede interpretar que hay algunos 
vigini que no forman parte de dicha minoría: 

 
 

																																																													
7 Se atestiguan ejemplos de frases indefinidas con codas definidas, como una 
mayoría de los posibles electores y una mayoría de la población, en los que parece 
expresarse la discriminación entre potenciales mayorías cualificadas de forma 
diferente. 
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(13)  a. La {mayoría / *minoría} de las personas se declaran felices 
        b. Una minoría de mujeres expresó su descontento 
        c. Es admirable la pequeña minoría de hombres que crean obras de 

pensamiento. 
        d. It Il governo centrale di Pechino controlla lo Xiujiang co il pugno di 

Ferro per tenere a bada una ribellione sommersa attributa alla 
minoranza musulmana degli vigini 

        ‘El gobierno de Peking controla Xiunjiang con mano de hierro para 
contener una rebelión ...atribuida a la minoría musulmana de los 
vigini’ [www.corriere.it/esteri/09_luglio_06] 

   
d) Las frases encabezadas por mayoría pueden ser modificadas por un 

complemento preposicional que precisa la relación numérica denotada por el 
nombre. Así, el ejemplo de (14a) refiere a una fracción minoritaria de un 
grupo, que es, concretamente, el cuarenta por ciento de dicho grupo. El grupo 
preposicional del cuarenta por ciento no es, entonces, la coda de la 
construcción partitiva sino un complemento que precisa una propiedad de 
mayoría.8 Esta interpretación, en cambio, no es posible para las frases 
proporcionales, de modo que en (14b), del cuarenta por ciento es el domino 
de partición del que se obtiene, a su vez, una parte más pequeña que será 
mayor que otras partes posibles. Aplicadas a un grupo de, pongamos, cien 
votantes, la frase (14a) denotaría un  grupo de cuarenta de ellos, mientras que 
(14b) referiría a un grupo de votantes menor de cuarenta y mayor de veinte: 

 
(14)  a. {Una/la} mayoría del cuarenta por ciento 
        b. La mayor parte del cuarenta por ciento 

  
e) Las frases encabezadas por mayoría no admiten una lectura superlativa y 

no pueden ser utilizadas con lecturas externas, esto es, estableciendo algún 
tipo de comparación con conjuntos relacionados con otros argumentos de la 
frase. Esta imposibilidad las asemeja con el grupo <artículo+más/menos> que 
carece de lecturas externas, y las diferencia de la mayor parte, que sí puede 
																																																													
8 Se establece entonces una relación de predicación entre el nombre mayoría  y su 
complemento por medio de la preposición de, similar a la que se da en la ciudad de 
Madrid entre el nombre propio y el común. 
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tener este tipo de interpretación. Por esta razón, el nombre mayoría y el grupo 
<artículo+más/menos> son rechazados en contextos que fuerzan la lectura 
externa, que sí admiten la mayor parte; los tres son posibles, en cambio, en 
contextos donde solo la interpretación proporcional interna es posible: 

 
(15) a. De todos los estudiantes, Juan es el que ha aprobado {la mayor 

parte/*la mayoría/*las más} de las asignaturas 
        b. Juan es el único estudiante que ha aprobado {la mayor parte/la 

mayoría/las más de las asignaturas} 
 
f) Tanto mayoría como minoría admiten adjetivos relacionales equivalentes 

a un grupo preposicional de la frase pseudo-partitiva, lo que no es posible para 
las frases del tipo la mayor parte ni para el grupo <artículo+más/menos>. La 
explicación de este contraste se halla en la diferente naturaleza del complemento 
preposicional: modificando a aquellos es un complemento caracterizador, 
modificando a estos es un dominio de partición:9 

 
(16) a. Una mayoría conservadora / una mayoría de conservadores 
        b.*La mayor parte conservadora / la mayor parte de los conservadores 
        c. *Los más conservadores / Los más de los conservadores 

 
g) La naturaleza léxica del significado proporcional de mayoría y minoría  

explica por qué imponen restricciones de selección sobre el tipo de nombre 
que puede aparecer en la coda partitiva. En general, pueden extraer un 
subconjunto de un conjunto discreto de entidades, y, en consecuencia, 
admiten nombres contables en plural; sin embargo, resisten codas que 
contengan colectivos en singular y claramente rechazan nombres no 
contables (17a). La mayor parte no impone, en cambio, ningún tipo de 
restricción (17b). La expresión <artículo + más/menos> es sensible al tipo de 
sustantivo porque requiere el neutro lo si el término de la coda es un nombre 
no contable o un colectivo: 

 
																																																													
9 Obsérvese el mismo contraste entre las formas del francés plupart y majorité: 
(i) a. Une majorité conservatrice / Une majorité de conservateurs 
 b. *La  plupart conservatrice / La plupart des conservateurs 
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(17)  a. La mayoría {de los estudiantes / ??del ejército / *del tiempo} 
        b. La mayor parte {de los estudiantes / del profesorado / del tiempo} 
        c. Los más de los estudiantes / lo más de nuestro ejército/ lo más del 

tiempo 
 

h) Finalmente, el nombre mayoría puede ser modificado por adjetivos 
calificativos. Además de absolutas y relativas, las mayorías pueden ser 
grandes, inmensas, aplastantes, suficientes y cualificadas; todos estos 
adjetivos cualifican la proporción del conjunto con respecto a otros posibles 
subconjuntos. Sorprendentemente, las mayorías pueden ser también cortas, 
exiguas, insuficientes o raquíticas si no sirven para los fines a que se espera 
llegar cuando se obtienen. Las minorías, por su parte, pueden ser nutridas o 
escasas, o hacerse poéticamente inmensas. Ninguno de estos calificativos es 
combinable con la mayor parte ni con el grupo <artículo + más/menos>, lo 
que sin duda avala la naturaleza no léxica sino composicional y sintáctica de 
su significado proporcional. 
 
5. Conclusión 
Este trabajo ha querido describir y analizar una forma poco conocida de 
expresar mayorías en español: la fórmula integrada por el artículo seguido 
del operador más, que tiene su contrapartida minoritaria en la fórmula 
<artículo + menos>. Se ha propuesto que la forma sintáctica de esta 
construcción corresponde con la de un superlativo de cantidad y se han 
comparado sus propiedades con la del también superlativo la mayor parte. 
Ambas construcciones denotan un conjunto cuya magnitud, ya sea 
cardinalidad o extensión, es mayor (menor en el caso del grupo <artículo + 
menos>) que la de otros conjuntos posibles. Su necesaria definitud, la 
naturaleza de la coda y, naturalmente, la presencia obligatoria de un 
elemento comparativo –más, menos, mayor–, avalan su naturaleza 
superlativa. No son, en cambio, superlativos sintácticos los grupos 
nominales encabezados por los sustantivos mayoría y minoría, lo que 
explicaría las diferencias entre ellas y las otras construcciones.  
 
 
 



Cristina Sánchez López 662 

Bibliografía 
AGLE: S. Fernández Ramírez, Archivo gramatical de la lengua española, en línea 

<http://cvc.cervantes.es/obref/agle>  [Enero-Abril 2011] 
Bosque, I. y J. C. Moreno. 1990. Lo y la denotación del neutro. Lingüística 2. 5-50. 
Bosque, I. y J. M. Brucart. 1991. Notes on Spanish superlatives, ms. UCM/UAB. 
Brucart, J. M. 1997. Concordancia ad sensum y partitividad en español. M. Almeida 

y J. Dorta (eds.), Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica. 
Homenaje a Ramón Trujillo, 157-183. Barcelona: Montesinos. 

CORDE:  Real Academia Española, Corpus del Español, en línea 
<http://www.rae.es> [Enero-Abril 2011] 

CREA: Real Academia Española, Corpus de referencia del español actual, en línea 
<http://www.rae.es> [Enero-Abril 2011] 

DMF: Dictionnaire du Moyen Français (1300-1500), en línea http://www.atif.fr/dmf 
[Marzo-Abril 2011] 

Gutiérrez Rexach, J. 2010. Caracterizing superlative quantifiers. P. Cabredo Hofherr 
y O. Matushansky (ed.), Adjectives. Formal analyses in syntax and semantics, 
187-231. Amsterdam: John Benjamins. 

Hackl, M. 2009. On the grammar and processing of proportional quantifiers: most 
versus more than half. Natural language semantics 17. 63-98. 

Link, G. 1983. The logical analysis of plurals and mass terms: A lattice-theoretical 
approach. P. Portner y B.H. Partee (eds.) Formal semantics. The essential 
readings, 127-147. Londres: Blackwell. 

López Palma, H. 2011. Algunas condiciones impuestas por el sustantivo sobre la 
alternancia artículo determinado/artículo indeterminado. M.V. Escandell, M. 
Leonetti y C. Sánchez (eds.) 60 problemas de gramática. 46-53, Madrid: Akal. 

Salvi, G. y L. Renzi. 2010. Grammatica dell’italiano antico. Bolonia: Il Mulino. 
Selkirk, E. 1977. Some remarks on noun phrase structure. P. Cullicover, Th. Wasow, 

V.A. Akmajian (eds.), Formal syntax, 285-316. Londres: Academic Press.  
Teodorescu, V. A. 2009. Modification in the noun phrase: The syntax, semantics, 

and pragmatics of adjectives and superlative. Tesis doctoral, Universidad de 
Texas, Austin. 


	LLIBRE HOMENATGE 16x23.pdf
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