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1. INTRODUCCIÓN

En estetrabajorealizaremosunacomparaciónlíngífística.gramatical-
mentelimitada. del «Libro delos exenplospor A. B. C.», colecciónmedie-
val de cuentostraducidosdel latín publicadaentrelos años1400 y 1421
con los textosoriginales.

En estetemanoshallamosantedosproblemascomplejosy sumamente
interesantes:primero. ¿cómose ponende manifiesto las diferenciasy se-
majanzasde las doslenguas,el latín y el castellanomedieval29Segundo.
datandola coleccióndela EdadMedia, en que los conceptosdc la traduc-
ción eran bastanteconfusos~,¿cómoes el Libro en ese aspecto?¿Acusa

1. La fechade publicaciónha siclo determinadapor A. Morel-Fatio en su au-ticulo
«El libro de los exenplospor A. 8. C. deClirnenteSánchez»,Ronqania?.1878.np. 482-3.

2. Se sueledistinguirentre la correspondenciaformal (gramatical)y la textual (sig-
ni ficado). La primeraes tanto mayorcuantomásintimo es el parentescoentrelaslen-
guas(véanseJ. U. Catforcí.A IinguisÑ: Thc’ory ofTransiation. An Essay mt Appiied Linguis-
jhs. Fourth impression.Oxford. 1974. pág. 33. y E. A. Nida. LanguageSiructure ant]
Transiation, Stanford.1975. pág. 96). Se ve influida tambiénpor los conocimientoslin-
gílístícos del traductor:los conocimientosdeficientesde la lenguaoriginal llevan, por
lo general.a unacorrespondenciaformal muy limitada, mientrasqueuna formación
insuficienteen la lenguacte traducciónpuededarocasióna unaequivalenciagramati-
cal demasiadogrande(véaseE. A. Ni da, Inc. uit).

3. Fue frecuentela tendenciaa trasladarun texto literalinentede unalenguaaotra,
especialmenteen las traduccionescíe la Biblia (véanseE.. A. Nida, lhward.sí, Suienceof
Translcíjon. ¡tbk speciaIreferenc.eto principies ant] prncút]ures involrecl in iiibIe transla¡ing,
Leiden. 1964,págs.II y ss.. y Th. Savory,Tite Art of Transiation. New andenlargededi-
tion, London. 1968.págs.12 y ssú.Porotra parte.el texto original fue tratadoa menudo
conmuchalibertad (F. R. Amospresentaobservacionesinteresantessobreestaclasede
procedimientoen la Edad Media inglesaen~ Earlv Eheoriesof Transiatian, New York.
¡920.passim).Fuegeneralapelarala autoridaddeJerónimo(F. R. Amos.op. uit, págs.
15-6 y 55-6; M. Morreale.«Apuntespara la historia de la traducciónen la EdadMe-
día».RL ¡5. ¡959, pág. lOt cuyo principio de la traducción—significadoporsignifica-
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tina correspondenciaformal demasiadogrande, recuenteen la EdadMe-
dia debidoa la autoridadde quedisfrutabala lengualatina.o se acercaal
conceptomodernocte la buenatraducción,respetandolos recursosde las
doslenguas?

Otra cuestiónreferenteal «Libro de los exenplospor A. B. C.» es la de
suorigen:¿fuetraducidodirectamentede los textoslatinoso es un traslado
al españolcte una coleccionanteriormenterecopilada?Li traductor (le-
menteSánchezde Verdal, licenciadoen Derechoy canonigo dela catedral
deLeón4,nos informade la dedicatoriadel Libro —dirigida a JuanAltótí-
sode la Borbolla— queél mismo ha c.onipi lado y traducidola coleccióni
Como ha advertidoA. Morel-Fatio”, éstano constituyepruebasuficiente
del uso de las fuentesoriginales,ya que los amoresmedievalesit vecesdi-
cenconocerobrasqueen realidadnunca ti abia n visto ~. A. ¡1. Krappe (411-
na5.enbasea algunoserroresquesehallanen el Libro, quelamayorparte
de los ejemplosprocedede cm «Al pliabetanarrationum» recopiladoen
Franciao Inglaterra.Sin cinhargo. no seha conocidoestaposible fuente.

Porotra parte,existenciertos ciatosc¡ ue apuníau haciael usorealde los
manuscrilos originales “. Todaslas Fuentesutilizadaspor ClementeSén —

do. no palabrapor palabra—ya seaproxma al conceptomoJerío de la b líen traduc-
eton sin embargo.cle~a fuera de esteprincipio las eseLII utras sagradas.<‘tib el orlo
ve.rhorum tnysi.eriuni esí» (Ep¡V. 57.5).

Pesea la confusión,tambiénen la EdadMedia se ti ic erenbuenostrabaios Ib.n la
PenínsulaIbéricacabemencionar,porejemplo«Gaulae I)imnat>.traducidodel árabe,
en cl que. a juicio dc A. Hottinger.se lía realizadounaobra buenay exacta(Ra/HÉI unU
Dt’nna. El,, Uér.sw./, zar Daníellung der a,aLíe!; —abspw ;is Len (Jbersetz¿íngrk a,i,w. Ronun
Helteiwa 65. 1958. especia]mente. págs. 166 y st.).

4. Parala biografíade Cíemetite Sa te h u, xc<tu selos articu los «Cíemen le Sa ,chcg
de \1ercia1», R FE 7. 920, págs.358—68 y « Doen ijenlos para la biografía de U le Ecute
Sánchezde Vercial». BBMP lO, 1928. p ígs ‘ib ‘4. dc E. Diaz-Jimnénezy MolleJa.

5. «Fe escreviqnc proponía(le copt1 ir u ti It bu., de cxc nji los por a. b. e. e cíespues
treduzirleen romance ». EJ. (le 1. 1- Kcllcr ;i<tc 97 tvéaseni 5).

6. Art. cii., pág. 483.
7. VéatíseE. R. Amos.op. el;.. passim s K~l ter. «IheQuestiou o 1 Primars Son

ces», ClÉLswica¿ MQÉ/u’val (litÉ! RC;;aiysÉnuy’ .Stadws u; Hwwr o! J3euLold tours (¡llauza. vol.
11. Roma, 1964. pág. 385.

8. <lesseurcesde ‘Libro de exeuplos».liii 39. 1937. págs.50-2.
9. Paraestascoleccionesde etic ritos y para los cie tu p¡os en general,véasela obra

fu idametít al de J. T Ii . Wclíe r. L (<151111)lun; «½lIS ¡Él Ii/it t<iiiJ E’ I&1U415US’ É’1 ÉLCIÉI( 1 ¿É¡ lIÉ’

Mosén Ag¿ Paris, 1927.
1<). El osode fuentespríni ariaspor partedeltraductorha sido ztcepttído.por ejem-

pío. porde M. M etiéndezPelayo(Orígenes ÉL> ¡Él )IOIYJÉJ 1 Ob/lIS ÉOfllfiÚlÉL( ÉII M(’Dé,IÉIÉ2 l>e’
lavo Xlii. Segundaedición,Madrid. 1961. pág. 16%> s ~. ¡juriado y A. Gorx..ále, Pale nc.ia
(i-lÍsbori, ÉL la blÉ>raturÉt españolÉl. Terceracdi eisS ti correcida y ~tít merl Utdtt. M adFicl. 1932.
pág. 215).
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chezeran bien conocidasen la Edad Media y no tenemoscausaalguna
para suponerqueun eruditocomo éste,poseedordeuna biblioteca lo sufi-
cientementegrandecomo para ser dejadaen heredadt2, no disponíade
ellas.Además,las máximas,por cuyaprimerapalabralos ejemplosdel Li-
bro estánpuestosen orden alfabético 3, precedena éstosen lugar de se-
guirlos tal como ocurre en otrascoleccionessimilares,lo quepareceindi-
car que ClementeSánchezha trabajadoindependientemente.

J. E. Keller’< seha acercadoa la cuestióndesdeotro puntode vista,par-
tiendo de lostextosmismose indicando que unacomparaciónlinguistica
minuciosapodría iluminar el problemareferenteal origen del Libro. En
efecto, podemossuponerque una traducción hechadirectamentede las
luentesoriginales es más exactaque la efectuadade una recopilacióny,
por lo tanto, un análisis lingfiístico de la traducción en contraposición
con el textooriginal puedeproporcionardatosvaliososparala soluciónde
esteproblema.

Nuestro objetivo es. pues, iluminar las característicaslinguisticas de
una traducciónmedievaly, deforma experimental,tratarde aplicarel mé-
todo comparativo como un apoyo a la crítica textual de obras de esta
n dole.

Únicamenteserá examinadoaproximadamenteun tercio del Libro5
limitándoselas mentesa «Factaet Dieta memorabilia»(aparecióen 31 d.
(1) de Valerio Máximo t los «Diálogos» (escritoentre los años593-4) de
GregorioMagno’~ y la «Disciplina (ilericalis»(principios del s. Xli) de Pe-
dro Alfonso ‘t todas pertenecientesmáso menosa la mismaclasede lite-
raturaque la traducción.Las categoríasgramaticalesinvestigadassonlos
participios usadosen el ablativoabsoluto,el gerundiolatino y español,y el
gerundivo.Así podremosexaminartanto las semejanzascomo lasditeren-
ciasentreLasdos lenguas..La comparaciónla haremosen dos direcciones
es decir,queremosaveriguartambiéna qué tipo de construccioneslatinas
correspondenel gerundioy construccionesabsolutasespañolas.

II. M. MenéndezPelayo., lot. <it.

12. VéaseE. Diaz-Jiménezy MolleJa. RFE 7. art ¿it, pág. 3M.
13. Parael origen y metrificación de las máximas,véaseP. Groult. «Sánchezde

Vercial y su ‘Libro de los exenplospor A. B. C». Cuadernosdel Sur lO. 1969. págs.
1-33.

14. Art <it.. págs.187 y ss.
15. EJ. de i. E. Keiler. Vocabulario etimológico por L. JenningsZahn, Madrid.

1961.
tú. Factora,n e; dieíoru,n Énernorabilium libri noven,. Cum Liii Paridiset lanuarilNe-

potianí epitomis iterum recensuttCarolusKempf. Lipsiae. 1888.
17. Ed. de Adalbert de Vogúé.Soarcesebrétiennes.n.” 260 y 265. Paris. 1979. 1980.
18. EJ. de Alfons I-Iilka y WernerSóderhjelm.Acta SocietalisScientiarumnFennieae,

bm. XXXVIII. nY 4. Helsingíors,1911.
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2. EL ABLATIVO ABSOLUTO LATINO

Las construccionesabsolutasdel latin y del españolsc parecenen que,
ademásde su significado temporal,puedendenotarotros maticesadver-
biales. Paralos casosen que el traductor no usa la construcciónabsoluta
española,esoportuno teneren cuentala siguientedefinición de estasex-
prestones:la locuciónabsolutatienesu propio término sujetoy predicado.
pero su carácteradverbial la convierte en complementodel resto de la
frase.

2.1. El participio de presente comí> atributo

Un ablativoabsolutocon el participio de presentecomoatributo seen-
cuentraen nuestrostextos42 veces,traduciéndose15 vecespor una ora-
ción coordinada,por gerundioabsolutoII. porconstrucciónpreposicional
8, por oraciónsubordinada4 y por construcciónabsolutaparticipial 2 ve-
ces. Una vez concuerdacon un gerundioy una vez estásin traducir.

En lastraduccionespor oracióncoordinada(siemprecon e). el ahí.abs.
puedetener,ademásdel temporal,cualquier matiz adverbial. P. ej.

Quidamhabuit virgttltum. in quo rivulis/Iuentibusherbavirídis erat.Dise. .30. 26

Dizen que un ombre tenia un vergel en que coria agua e tenia yerba verde,
3 036-7

Las traducionespor subordinacióntienen siempreunafunción tempo-
ral. Las conjuncionesusadassoncuando, de que y desque.P. ej.:

..et í nsuper quocí adateejus exigenteiii patns locunl susciperet eurn promisi t.
Dise. 42. 5-6

...eprornetiolequedesque e/fuese de hedat el le rreseeberiaen lugardc su padre...
106 15-6

Al igual queenlas oracionescoordinadas,losgerundiosabsolutospue-
den asumiry trasladaral españolcualquier significado adverbial. Ej.:

Qu i. illis psallentibus. orationi i nten tus animam reddidit. Dial. IV. 1138—9

.,,e ellos cantandoe cl tuuy intento e devoto en la o racion.dio el ani ma a Dios...
7~.4~C
-‘U—’

19. En los ejemplosi nclicamosla páginay linea delasedicionesdela «Disciplina»
y de Valerio Máximo, el libro, capitulo y linea de los «Diálogos» y la línea del
Libio.
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Et hoc facto magistro absentesecretodixit cunucho..,Dise. 28. 27

E Jendeapocosdiasseyendoabsernesu maestro,dixo Nedioen gransecrettoal
camarero...2519-20

En cuantoa la colocaciónen la oraciónde las construccionesabsolu-
tas,el texto latino y el españoldifieren solamenteenunaocasión,mientras
queen el orden del término sujeto y predicadodentro de la locución2~ el
traductorno pareceseguirel texto original.

Las construccionespreposicionalesse utilizan principalmentecomo
traduccionesde expresionesmáso menosformularias,frecuentesen latín
tardío2. Ejs.:

¿(quesuperna gratia disponente, cum se unus pro uno morti obtuiit, multos a
morteliberavit. Dial. 111. 37, 160-1

IB assipor la gracia deDios unoque secffrescioa la muertepor otro libro a mu-
chosde la muerte. 7961-3

En estasfórmulas es corrienteel participio jhciente22:

peecatis meisfacien;ibu.s’. in scabellosubpedaneoinpegi atquehocpertuli. Dial.
1.2. 124-5

por mis pecados, decabecacii el el escabeloqueteníaso los piese endeme fue
esto.6306-7

En latín tardíoelparticipio de presentese empleaavecesen funciónde
un participio perfectoactivo,es decir,convaloraorístico23 tal comoqueda

20. Enespañolmedievalel gerundiopodíacolocarse,al igual quelos participiosla-
tinos,tanto antescomodespuésdel sujeto(véanseE. l-lanssen.Gramáticabistórica de la
lenguacastellana.Reimpresión,Paris, ¡966, pág. 260; ¡-1. Keniston.The Svnraxof (asti-
han Prose Tbesixteenthcenturv, Chicago.1937, pág. 557; R. MenéndezPidal. (7antarde
Mío Cid J Crítica del texto-gramática.Quinta edición,Madrid. 1976, pág.399: L. Wisten,
Les constructionsgérondivesabsoluésdans les oeuvres de Cervantes. Lund. 1901.págs.93 y
ss.).En españolmodernoel gerundiodebecolocarsesiempredelantedel sujeto(5. Gili
Gaya.Curso superior cíe la sintaxis española. Decimoquintaedición.Reimpresión,Barce-
lona. 1985. pág. 197).

21. Paralasconstruccionesabsolutasde carácterformulario, véanseE. 1-bm, Zur
Gexcbk’bte¿lcr ÉlbSOluten Partizipial-Konstruktionen mm Lateiniseben, Lund, 1918, págs.3.5 y
ss.. y R. Pitkáranta.Studien zun,Latein des Victor Vitensis, Ekenás.1978. pág.93.

22. VéanseE. Lófstedm,PbilologiseberKommen;arzurPeregrinatioAetheriae.Unverán-
derterNachdruckder 1. Auflage. Darmstadt,1962, pág. 167, y E. Elinck-Linkomies,De
ablativo absoluto quaestione.s;Helsingforsiae. 1929, págs.. 220 y ss.

23. A. Blaise,Manuelde latin ¿brétien, Strasbourg.1955. págs.96 y Ss.: M. Leumann.J.
B. Hormann,A. Szantyr.Lateinisehe GrammatikII Lau’iniseheSvntosucdStilistik, MÉin-
chen.1965, pág. 387; R. Pitkaranta.op. ¿it, pág. 78: E. vonWólfflin, «DerGebrattchdes
Abiativus Absolutus»,ALL 13. 1904. pág. 273.
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reflejadoen dosocasionesen los textosquenosocupan.El traductorusala
construcciónparticipial absoluta,vertiendoasí de maneraacertadala de-
notaciónde anterioridadde la expresiónlatina:

lila igitur recedente,erescente xi rttíte corporis cum magna coepit 1 aetiti acíani ate’’’
Dial. IV. 12, 17-8

E ella idcí, cOIUCiWO la virtud corporala deesforsarecongrandealegriaconien~o
a dezir... 10697-8

ut níembri,s putre.seeít;ibu.s 1 nterirent.Dial. lii. 15. 64

e potrescidos todos los miembros moriero n... 8860—1

La locución E ella ida muestraque en español,en oposición al latín
normativo, la construcciónparticipial absolutapuedelbrmarsetambién
de los verbos intransitivos24

2.2. El participio de perfecto pasivocomo atributo

El participio de perfectopasivo forma parteatributiva del abí.abs. 1 (>0
veces.Se traducepor oracióncompleta37 veces,delas cuales25 soncoor-
dinadasy 12 subordinadas.Una construcciónparticipial absolutaaparece
28 veces,el gerundio12; el restosoncasosvariados.Sin traducirel abí.abs.
estáen tresocasiones.

Al igual que en las traduccionesdel ahí. abs.presente.las oraciones
coordinadaspueden verter al españolcualquier matiz adverbial de la
construcciónlatina. La subordinaciónse usa en la mayoríade los casos
paratraducir el significado temporal.Ejemplos:

eandetii messern ignesubposito, ita ut erat iii arca. i neetidit. 1) al. IV. 20. 14—5

puso fuego a la mies que estavae!) la hera... 9087

Maite auten,¡ocio Ji xii domiii us servo... Dise.38, II —2

E desquefue ha mÉinaita dixc~le el seflor... 4712

Como liemosobservadoen el apartadoanterior,en nuestrostextoslati-
nos son frecuentesdiferentesexpresionesabsolutasfomularias,quea me-
nudo se traducenliteralmentey que no ofrecenmucho quecomentarP. ej.:

24. Enlatín estoes raro y no clásico,asícomoel usode los participioscíe verbosde—
ponentesen sentido pasivoen abí, abs. t M. Ecutnati ti, 1. B. Hol’ma n ti, A. Szatítyr, op.
ca.. pág. 139>.
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El Lot dicto tacuit... Dise. 35.14

E esto ¿licito, callo... 10098

En cuantoal ordende palabrasdentrode las construccionesabsolutas
latinasy españolas’~y la colocaciónde éstasenla frase~ podemosconsta-
tar lo mismoqueal tratardelas locucionescon el participio presentecomo
atributo: en el primer casoel traductorno sigue el texto original, mientras
que en el segundolos textosconcuerdansiempre.salvo en:

f’erceptis deniqué pbihosophi “erbis rex ait complicibus suis Dise. 41,10

E el rey.ovc.has has palabras del pbilosofo, dixo a susgentes...11622

El gerundiose utiliza mása menudoparatraducirlas susodichasfór-
niulas (en 9 casosde los 12 encontrados).P. ej.:

Quibus dictis statim defunetusest... Dial. IV, 40, 101

E deziendo esto. mono. 11912

Estasse trasladanal españolvariasvecesmedianteunasimple conjun-
ción coordinativa.reforzadaa vecescon un adverbio:

Quo disto stultum monuil ut... Val. Max.330. 12-3
e conssejoleque... 11439

Mis ita peractis... Disc. 35. 5-6
E luego... 10086

Diferentestraduccioneslibres no sonraras.Sin embargo,el significado

de la locución original no sufrepor esto.Ej.:

Mane autem ¡acto... Dise. 5. 15

E otro dha... 439

25. Antiguamenteen español(comoenlatín)el participiopodiacolocarsetantoan-
tescomo despuésdel términosujeto(E. Hanssen,Op. <‘it, pág. 258; H. Keniston,op. ¿it.
pág.559). A partir del siglo XVI la posposiciónsehizo másrara. En españolmoderno
el participio va generalmenteprimero,exceptuándosealgunoscasosen quecabenlas
dosposibilidades(5. Gili Gaya.op. ch. págs.201 y ssj.

26. Generalmentela construcciónabsolutaprecedea la oración principal tantoen
latín comoenespañol.Parael latin. véaseR. Kúhmíer, C. Stegrnann.AusfobrhicheGram.
ma;ik ¿lcr lateiniscben Sprache II: Satzlebr« Hannover,1971, pág.785: parael español,Es-
Itozo de una nueva gramática española (RealAcademiaEspañola).Décimareimpresion.
Madrid. 1985. pág. 499.
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3. LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPIAL ABSOLUTA ESPANOLA

Paraverteral españolotra locucióndistinta del ablativoabsoluto.Sán-
chez de Vercial usa la construcciónabsolutasolamente7 veces,probable-
mente por ser éstapropia de un estilo máselaboradoqueel del traductor.
En la mayoríade loscasosen el texto latino seencuentraunaoracióntem-
poral. p. ej.:

Cum ¿Juten, plures ¿lies intercedere,tt. secuni ipse quaerens quid,íani.., Val, Max. 247.
3-5

E pas¿ídos rnucbo,s dios pemíssoemítre st conillio... 4145-6

Tanto en latín 27 como en español~‘ el tértnino sujeto puedeomitirse,
siendo entoncesdeducibledel contextoo indefinido. Este fenómenono se
presentaen las fuentes,pero si en el Libro. P. ej.:

..cuiusdani pau percu¡ aemii u] ieris niaritus i u xta Jefunetusest. Que;;; cx moré lo-
tu/u, vestirnéntis in¿lutunt ét saLotto c’onstrictum, sctpcrvctimetite vespere,sepelirene—
quiverunt. Dial III. 17. 15-8.

a~ercadella mííorio un ornbre. mii ariclo de ctnani ugier pobre.E b¿íñ¿í¿ho & amor/a-

jodo. sobrevinola nochee tíon lo podieronemíterrar... 7601—3

4. EL GERUNDIO ABSOLUTO

Tambiénel gerundioabsolutopuedeemplearseenespañolcon sujetoo
smn él. Con el sujetoexpresadose presenta20 vecesen nuestro texto. Las
fuentestienen una oraciónsubordinada10 veces,un participio conjunto
7 veces. En dos ocasionesapareceuna oración principal y en una,una
aposición.

En los casosenqueel texto latino ofreceunao¡acíónsubordinada,ésta
es mayoritariamentede significadotemporal,empezandocon <‘un; o durn
(usadaéstacon el sentidode cum). La expresióndenolasimultaneidady.
en una ocasión,anterioridad(el segundoejemplo,con ¿‘tan 4 pluscuamn—
perfecto):

Quadamverodic ¿lun; iuí’é;tis ¿íh/hrum iré;, mii cíl ier scta. ut eral solita facereaseemí—

dit l’enestramel emiteset regredietítesaspexit.Dise. IS. 1—2

E un Ji a, vendo este monyébo al mercado, la tn ugiersob o a la fi míjesíra coni mo so—
ia a tílirar los queyvan e venian. 8157—9

27. M. l,cumann.i. B. Hol’níann. A, Szantyr. op. <‘it. pág. 141: E. Flinck-Linkomiiies.
op. ci;., págs. 189 y 217.

28. E, Hanssen.op. (‘It.. pág. 2.58: H. Keniston.op. cim.. pág. 559.
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EodemnamqueGothorumtempore,cun, praefatus rex Totiha Nar/;iis veniss’et. et Vtr
vitae venerabilisCassius.eitts urbis episcopus.occurrit. Dial. III 6. 3-5

Enel tiempo de los godosel rrey Totiha veniendo a una cibdat, el obispodella que
IlamavanCassio.ombrede santavida. salio lo a rrescebir.3795-7

Cuandoel texto latino presentaun participio conjunto, ésteestágene-

ralmenteen un casooblicuo. P. ej.:

lhhos autern rl se latraníes philosophusintuens...Dise.40. 16-7

E ellos fabha,;do esto. el philosofoacatandolos.Jixo... 11594

El gerundioabsolutoes una forma de expresiónmuy práctica,que el
traductor usa a vecespara unir diferentesfrases.Ej.:

livor vero ¿‘oste vit’endo e; it; omnibus prudenter agens rémansil. Accidit tandemn
quod necessitatecompulsaa domosuapropriasuamconventuravicinamegrede-
retur. Dise. 17, 6-8

£ ella vévie/tdo ca,staménte e ¿Iviendose sah,iamét;té en ¡odas has cosa.~ acaescioque
por un negocioovo de salir de casa.quele era menester.8091-3

El gerundioabsolutosin sujetoaparece25 veces.El sujetopuedededu-
cirsedel contexto23 veces.En unaocasiónes indefinido y unavezel verbo
es impersonal.Las fuentespresentanoraciónsubordinada17 veces,parti-
cipio conjunto4 veces.Una oraciomiprincipal sepresentaen 3 ocasionesy
una expresiónadverbial en una.

Al igual que en las construccionescon sujeto, el gerundio indica tanto
simultaneidadcomo anterioridad.Cuandoel sujetopuedededucirsedel
contexto,conviene resaltarque en cinco ocasionesel gerundioabsoluto
correspondea una expresiónpasivadel texto latino. P. ej.:

Cui Paulinus...herbasdeferreconsueverat.4 acceptopanead curam horti re-
meare.Cumque Loe diutius ageretur. quadamdic domino suo.,.ait...Dial. III, 1,43-7

E Paulinoaviaporcostumbrede levar... yervas...a la mesade aquelseñor.E da-
vanle pane tornavasseal huerto.e faziendo esto muchos tiempos acaescijoque un
Jia faÑandocon su señor.dixole... 1393-6

Lo mismo ocurre cuandoel sujetoes indefinido o el verbo de que se
forma el gerundioes impersonal:

Qui cum iam deductusesser,ut in ¿lío elipse mergéretur, subitoangelumcorusct
habitus apparuissefatebatur,qui eurn in igne mergi prohiberet. Dial IV, 37.
24-6
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E queriendo ecbar a eh e;t él fuego. queaparesqeract n anye degranel aridat quele
defendieraque non le echassendentro...4887—9

Cum vero ehusdén; ¿íclvoc.’¿¡ti Élomus éadém <‘lÉlÉle <‘ostaretun isci&t ni plier percctssu
esí.., I)ial, IV. 27. 87-8

‘e aviétído pes/ihe;tt’icí en aquélla ‘‘¿isa. estetno~> lue lerido ¿leí)a, 10185—6

5. EL GERUNDIO LATINO

El gerundio latino aparecerelativamentepocasvecesen nuestrostex-
tos. La traducción másfrecuentees la construidapor una preposición
infinitivo, queen generalen el romanceha substituidolas construcciones
con gerundiodel latín 24 He aquí dosejemplosdel genitivo y del acusativo
del gerundio(el dativo no apareceen nuestrostextos):

ph i 1 osophis quaerentibus hicirun; repatria;;di ...i Ile dix it... Di sc. 35. 15—6

los ph i losofos demamiJaromíle lic’én~ia paro sé tornar 10099—1(x)

tuxta Apol 1 inis 1cmpluni fuit i biqOc SC ¿íd mncínendunt contulit. Dial. III. ‘7.
23-4

erUto en un templode u ti Dios que IIa navan Apolo para É¡t¡édar al Ii aquella
noche.2249-50.

El significado del gerundiopuedevertersetambiénmediantesubordi-
nación. p. ej. el matiz final:

a¿I derorandum Jraconi surtí tradi itt s... Dial. IV. 40. 96—7

soy (lacio a un s.l ragonqué píté coma e des/ru va. II 9<»» lO

Encontramos17 casosdel ablativo del gerundio.Comocabeesperar,la
traducciónmás frecuentees el gerundio(8 veces).P. ej.:

Quibus ille admiratído respondii,Jicens.,.I)ial. IV, 12.33-4

E el rrespondlo rnaravihla;;dosa.. 1 t)703

29. VéanseP. Aalto, Untersucbungen ñh,ér das latéiniscbé (Jerutídiun, uncí Géru/tchivum.
Helsinki. 1949, pág. 73; D. Norberg,Sv;ttaktisché I{ms’cl;uí;gé/; aufden; Géh,ié;e des Sp/itha-
tei/ts und dés fraben Miaell¿í;eins. Lippsala. 1943, págs.2t)6 y ss.:Y Bastardas.PÉ¡rtk.’ulari-
dades sintácticas del latí;; medieval Wiartuiarios españoles del siglo VIII al XI). Barcelona,
1953. págs.167 y ss.
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Los restantes9 casosse traducende manerasdistintas. Debemencio-
narsequeel sentidodel texto latino permaneceintacto en cada ocasión.

6. EL GERUNDIO ESPANOL

6.1. El gerundio usado como adverbio

El gerundioespañolaparececomo determinantemodal del predicado
II veces.El texto original ofreceun participio conjunto,una aposicióno
adverbio. He aqui un ejemplodel primer caso:

Ehe,ts itaquepervenitad corpusJefuncti...Dial. 1. 12, 20

E assyiloranÉlo vino a dondeestavael cuerpodel finado... 10342—3

Algunos gerundiosse han convertidoen adverbioscasi totalmente.p.
ej. volando, burlando y callando, pudiendoanexionarseinclusoun sufijo di-
minutiv&«. En el Libro hallamostres casosde callando, correspondiendo
dos vecesa un adverbio,unavez a una aposición.Ej.:

...suavaer suaeuxorm att... Dise. 33. lO

Jixo a su mugiercallando a la oreja... 1907

6.2. Las perífrasisgerundiales

Seconsideraque las perífrasisgerundialestienensuorigenen lascons-
truccioneslatinas compuestasdel participio de presente+ esse3. usadas
algo en latín popularen lugar de lasformas finitas32. El gerundioperifrás-
tico existe en la mayor partede las lenguasrománicas~ Se ha estimado
que en españolha evolucionadomásque en los restantesromances34.

En nuestrostextossepresentanlas perífrasisformadascon los auxilia-
resestar, ir y andar Todasestasconstrucctonesseencuentranya en los pri-

30. M. A. Caro.Tratado del participio. Obras completas V Bogotá. 1928. págs.82-3; S.
Gili Gaya,op. ¿it. pág. 194; H. Keniston,op. ¿it. pág. 554.

31. VéaseR. K. Spaulding. «HistoryaudSyntax of the ProgressiveConstructionstn
SpanisE», Unir. cf Cahif Pub/ic’atio,;s ií; Moder;t Philologv, vol. 13, ni’ 3. 1926, pags.
231 y SS.

32. E. Lól’stedt. op. ¿‘it.. págs.246y ss.
33. W. Meyer-LÉibke.Grammatik derro,nanisc.’l;e;; Spracben hL Leipzig. 1899, pág.333.
34. A. Vilera. Sintaxis l;is/óricsí del verbo espíñoh: las perÉfrasis medievales, Zaragoza,

1980. pág. 22.
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merosdocumentos,aun estableciéndosesu uso modernohacia finales de
la EdadMedia35.Nuestrotraductorlas utiliza segúnla usanzamoderna,y
siempremuy acertadamenteconforme a los maticesque tiene el texto
latino.

Las perífrasiscon ¿star correspondenen nuestrotexto al participiocon-
junto. a verbos finitos y en la construcciónabsolutaa oracionescon ¿un;
temporalcon significado de simultaneidad.Ejemplos:

ul sanctusvir,stans in 1 gneisgradibus,reliciendis lampadibuscleserviret.Dial.
1, 5, 34-5

que al lego el sancloombrees/aro en unaescaleraeít<’e,tcliendo las la ni paras.

8621-2

Jiernquetotum peregit u oralione.Dial. III. 14. 21

e estudo todo el Jia orando... 7744

1 ntempestaenoctissi lentio.cum vir Dei quiés<.’ereí, antíqu us hosti s... coepit i mi—
tan rugitus Ieonum.,.Dial. 111.4. 16-8

A la medidanocheel cñ;ispo, éstan<lo etí su <‘ama folg<í it cío, vi tío el diabloecomemwo
a blamarcomíno leon... 6363-5

Ir + gerundiocorrespondedosvecesa un verbo finito —un imperfecto
que indica acción continua —dos vecesa un participio conjunto. P. ej.:

Homicida vero in eodemagmine hace imítuens gradiébatur atque secum att...

Dise. 5, 22-3

E aquel que lo avia muertoyva entrela gente epensatíclo entresi... 450-1

Quaepaulispercrescens, usquead fenestraseeclesiae...pervenil...Dial. III. 19. 14—6

e a pocoa poco fue c’res¿’ien<lo fasta las lenlestras de la iglesia... 819—21

Seconsideraqueenla perifrasisconandarel verboauxiliar estáen po-
casocasionestotalmentegramaticalizado.Hasta cuandono expresasu
significado principal, movimientoen dirección indefinida, tiene el de una
mntensaacción psiquica~<’. La denotaciónde movimientoconcretosecon-
servaen los dos ejemplosencontradosen nuestrotexto:

praecoexploratoreun civii ati s fugienteni séqueas postiI umn i ml domu ni potan—
tium intravil. Dise. 13. 7-8

35. VéaseA. YlIera. op. cii. passim,
36. R. K. Spaulding.art, <‘ir. pág. 259: A. Yilera, op. ‘ñ.. pág. 79.
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Et el pregoneroquea/. dava buscando a uno que venia por espia e asecharn¡ade la
yibdat entroen aquellacasa.., 10864-6

Dicrum namquefuit de uno aratore quodboyesillius recto tramite nollent mce-
dere. Disc. 32,1

Dizen queun ombreandava arando e porquelos bues non querianandardere-
cho... 9693-4

6.3. Gerundio referido al complemento directo

Se halla una clara correspondenciaentre las construccioneslatinas
participialesy lasgerundialesespañolascuandoel participio latino o el ge-
rundio españolvan referidosal complementodirectodel predicado.Estas
expresionessuelenemplearsecon verbos queexpresanobservacióno ha-
llazgo, centrándoseel significado en la acción de observar,mientrasque
en la construcciónparalelacompuestadeun complementodirectoy un in-
finitivo (del tipo le venire video - te veo venir,) se subrayala acciónexpresada
por el infinitivo~~.

En nuestrotexto el gerundiose refiere al complementodirecto4 veces.
El texto latino ofreceen cadaocasiónun participiousadoenla mismafun-
ción. He aquí un ejemplo:

quol vangasiactari praeceperat.tot in co laborantes operarios invenil. Dial. III,
14. 68-9

E quantasaQadasavia mandadolan9ar,tantos ombres fallo cavando. 7781-2

6.4. El gerundiopreposicional

El origen del gerundiopreposicionalha sido discutido. Algunos han
consideradoque procededirectamentedel sintagmalatino in + ablativo
de gerundio~¾de aspectolocal-temporal~«. S. Lyer~> y S. Mozos Mocha4’
han rechazadoesta opinión, afirmando que el sintagmaes resultadode

37. F ira el latin. véaseM. Leumann,J. E. Hofmann,A. Szantyr.op. eit., pág.387:pa-
ra el español.M. A. Caro.op. ¿ir. pág. 49.

38. V. Garcíade Diego.Gramática histórica española. Terceraedicióncorregida.Ma-
drid, 1970.pág. 394: 5. Gili Gaya,op. ¿it, pág. 193.

39. VéaseP. Aalto. op. ¿ir, págs.71 y ss.
40. Syí;caxe du géro/;difet du participe présent dans les langues romanes, Paris, 1934,

pág. 15.
41. El gerundio preposicional, Salamanca.1973.
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evolución independienterománica. El último autor tampoco admite el
conceptoque se ha tenido del significado temporaldel gerundiocon en
(denotasimultaneidadhastael s. XV. a partir del cual iba evolucionando
el significado de anterioridad inmediata),considerandoque el sintagma
ha tenido la mismadenotaciónfundamentaldesdeel s. XIII y quesusdos
significados son variantescontextualeso lexicales~~.

En nuestrotexto aparecen4 casosdel sintagmaen + gerundio.El texto
latino presentain + gerundiouna vez:

Et it; recleunclo obviavit cuidam vetulae...Pise.21.8

e et tornandose encontroa una vieja 395t)— 1

En esteejemplo la denotaciónes la de simultaneidad.Sin embargo,en
otrasocasiones,puedeexpresaranterioridad:

Quaelactucameoospicienscoucupivd.eansquesigno erucisbenedicereoblita.
avide momordir, sed arrepiaa diabolo protinuscecidit. Dial, 1,4, 72-4

e tomoutía lechugaecorniola; e olvidoscía(le santignaría: een comié,;dola, lue-
go e] espiritu maligno la torno e cayo luegoen tterra. 2313-5

5. Mozos Mocha presentauna interesanteconclusiónsobreel origen
del gerundiopreposicional.Segúnél. es una transformacióngerundial de
la construcciónen que + verbofinito, usadaen españolmedieval.p. ej. en
qué reinó - en reinatido. Similarmente.otraspaniculaspuedenañadirseal
gerundio~~.En nuestrotexto seuneal gerundio.en unaocasión,la preposi-
ción salvo, concordandocon la conjunción nts;:

aJIi rmavit nurnquatnXenocratemil la clicturum fuisse.nisi eadici expediresi-
bi iudicagseí Val. Max. 171. 14-6

rrespondioPlatonquenuncaXenocratesaquellodixierasalvo entendiendo que
assi conplie serdicho de Platon. 4100-2

6.5. El gerundio explicativo

Un gerundioexplicativo referidoal sujetode la oraciónseencuentraen
nuestrotexto 123 veces.En las fuentesapareceel participioconjunto 71 ve-
ces.unaoracióncon curn o dum 23 veces.Otra oraciónsubordinadasepre-
sentaen 7 ocasionesy un verbo finito en 13. Los restantesgerundiosexpli-

42. Op. c’it.. págs.73-1 17.
43. op. ¿it.. págs. 119-34.
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cativos se traducencíe manerasdistintas. El lugar del gerundioy el del
participio conjunto en la oración (delante o despuésdel predicado)es
siempreel mismo.

La acción indicada por el gerundiopuedeser anterior, simultáneao.
con emertascondiciones,posterior~”. En el Libro aparececon mayor fre-
cuenciael gerundiode simultaneidad.

Cuandoel genmndio indica esta condición y el texto latino ofrece un
participio conjunto,éstees un participio de presenteo, algunasveces,un
participio de perfectode un verbo deponentecon sentidode presente.P.
ej.:

Et transeuntes audieruntin domo cantilenamn,Dise. ¡3. 4

E pas.sdl/tdc) oyeroml Jtmleescantosen aqucíla casa... 1 t)861

5 icque fuelum est. ut... qu t se m n servmtic, sc,luni i radiJeram. cum nl ultis a se‘vi tio
adlibertatemn red ret. il 1u rn videlicet imi/wus, qmii forrnarl servi adsuni psi1, nc nos
essernusservt peccati.Dial. III. 1, 87-92.

E assyfue que..el quesoL., en serviq() sedio tornosea libertad del serviciocon
muchosotrosquérié/tdo paréscer aquel q cte to mro Forma(le siervopor quenoso-
tros non fuesemossiervos cíeí pecado.1430-3.

En las oracionescon ¿tuno dum (=c.’un; en la mayoríade los casos).el
predicadoestásiempreen el imperlectodel subjuntivo,menosen

qu idarn H ispanusperrexit Meeh, et <lum ibat pervenit ¡ mi Aegyptumr. Di sc. 20,
22-3

un ombrede Españafue a Mecí, a vendo llego a Egipto... 3934-5

dondedom tieneel significado «mientras».
El gerundiode anterioridadcorrespondea un participio de perfectode

un verbodeponenteo a un participio de presenteusadocon sentidoaorís-
fleo. P. ej.:

Q ui ingressus casdemu termas,praedictuun Pascasiumr... stariteni ... i n caíoribus t

venjí, Dial. IV. 42, 20-2,

E entrando en unosbañosquesonenRomavio estaraquestePascualque...3663-4

44, 1. Alema, J. M. Blecua,Gramática española, Barcelona,1975, pág.749: A, Badia
M:trgarit, «El gerundiode posterioridad».Prése,;tévfuturo <he ha lengua española II. Ma-
drid. [964.págs.287-95:1.Bouzet.«Le gérondifespagnoldit “de posterioritéY.BH 55,
págs.349—74: Esbc,zo dé una nueva grdí/nchic’dl espcí~ioící. pág. 488; 5. Gil i Gaya.op. ¿ti..

pág. 193.
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Hocauchientes il ¡uni pro stul to h :tbtmi mus.,, Disc. 26, 9—1<)

E oyé/tclo estooviniosle por loco... 11181

En las oracionessubordinadasse encuentranlas conjuncionescum o
dum (=cum), construidascon cl pluscuamperfectode subjuntivo, u otra
conjunción.He aquí dos ejemplos:

Cum que ltunc rey subito c’oítspexts’se/, intremu it... Dial. III. 1. 61—2

e véyendol¿’ el rey, a desoraovo tenor,., 1406

Quod vulpis simala¿ vichit,,, umeenlamr intravit, Pise .32. 24—5

E la rraposa.veyenclc, ésto.., entro en la u ti a ferrada...9732—3

Un posiblegerundiode posterioridadapareceanavezen el texto que
nos ocupa. El siguienteejemplo ha sido elegido también por J. Bouzet~~
para ilustrarestadenotacióndel gerundio.aunque.en nuestraopinión, el
significado del participio del texto latino y cl del gerundioes claramente
modal y, por lo tanto, no necesariamenteposterior:

rem prout erat di sseruit gra/icis agé;ts. Deimide patri retulit qdtae fecerat. 1)i sc.4.
6-7.

descobrioleel negoyiocot,imo era. cla¡;clolé /flu<’ltas gracias? E tiende lornossea
su padree contolelo que le leziera .379-81

Los otros tipos detraduccionesarriba mencionadosno ofrecenmucho
quecomentar.Sin embargo,unavez másdebemosresallarel hechodeque
en cadaocasiónClementeSánchezlogra trasladarperfectamenteel senti-
do del texto latino.

Un casoespeciales el participiodicetis.queespecialmenteen los «Diá-
logos» apareceusadopleonásticamente~.En 12 casosde los 14 encontra-
dosdicens se traduceliteralmentedeziendo.En dosocasionesel traductor
simplifica la expresiónlatina, pero en generalse mantiene.p. ej.:

45. Art, ¿it. pág. 352.
46. Paralasexpresionescon]puestasde unafornía Ii uñatic uti vérbu,n cIñ’e,;di y tic

un participio conjtmtít;) tiel mismo signiticado,u so prohabemetite fornemitadio por it]-
Ii uencia griegay hebrea,y parael lía mratlodu’e¡ts fosilizado.véansc5. EkI tm tul. lite ¡‘e—
riphrc¡stic’. Con;pletive aoci Emite Use <>/tIte Présé/tt Participlé fi; La¡ií; ,s’itl; Speciah Regardl to
Tran.s’la¡ions o/’ CbrÑia,; Text.s in Greek up /0 600 ¡ID., tippsala. 1970. págs.158 y ss.: E.
ibm. op. <‘it.. pág. St>; E. Lófstedt,Sv;;todico1. 2.. crweiterte.Aullage. Lund, 1942, págs.
S4 y ss.; Nl. Letmni ami mí. .J. 13. 1 lofm ami ti. A. Szamítyr. op. ¿ir. págs.389—90.
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Et hoc fado cumr lupo locutaesídic’e/;s.,, Disc. 32, 12

E esle fecho. fabIocon el lobo deziendo...9713

En muchoscasosel usodedicens y de¿¡¿siendopareceserférmulario,p. ej.:

¡le sol’ icitus suacpaupertatiscustosfortem sententiamtenebat.dicens... Dial.

III. 14. 52-3.
E el guardandosu pobrezatenia senteni~iafirme. deziendo...7769-70

7. GERUNDIVO

Se ofrecen 7 casosde la conjugaciónperifrásticapasiva. En cinco de
ellos la traducciónse realizamediantesermástina construcciónpredicati-
va compuestapor de + infinitivo. Ej.:

tuaept’aeteritaegloriaepotencia utpotequaeiam nulla est. metuenda non est...
Dise. 41. 6-7

E assielpoderio pasadode tu gloria. assi comoya es ninguno,non es dé ¡en;ér..,.
11616-7

Serde + infinitivo, así como la construcciónmedievalparalelaser a -1-
infinitivo tienensignificado pasivo47 y por tantovierten acertadamenteal
español la conjugaciónperifrásticapasiva.Cuandoel texto original pre-
sentaun dat/rusauctoris (unavez), el españolofreceuna voz activa:

Egredere,et qualiter/ibi post líaecvivéncluin sit cautissiníeadtemíde,Dial. IV. 37,
27-8

Tomateal cuerpo,e acatabien comnio deyes bivir de aqui adelante...4890-1

Unavez la conjugaciónperifrásticaes impersonal.En el Libro aparece
la forma indefinida orn/wc:

...no/t ést cra/t.seu/tdu/n per sedemgeíítis i;íiquae. Disc. 13, 3

...nO/t ¿leve oníbre ¡;a.s’sar por ondeestamalagente. 1(1858

En latín tardío la conjugaciónperifrásticapasivaadquierea vecesun
valor futuro. El gerundivo,a suvez, puedeusarseen función de un partici-

47. A. YI¡era. op. ¿it.. págs.119-20.
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pio futuro pasivo49. Tal fénómeno se presentados veces en nuestros
textos:

(potentia) ita parvaest q ti od mo mii emitatiea ci u asi i mí ¡ cltt octt í i si/ ci,;,; mi llcí,;cla
Dise, 41, 8-9

el poclerio es tamí peqmietio e duratan pd>cnqtic cmi ah ncmidl<i el ok ecerramido es
,tcida, 11619—20

(?ogmsito itaquequod Sanctmi 1 mis. qmi i i miter eosprosatíctitati 5 reveremita tu agmíi 1i0
nons habebatur,occídendus ¿sse! otil nes...cotívencrmi mit... Dial. III, 37. 1 16—9

E por qnauto esteSa míttíl os por rreverenciatic la satítití at era ayido en graud
d>nor cntre ellos, e civiendoch’ degolícir. todos fueromí ayujitados.,.79264

Las tm’aduccionesconcuerdanbien con el exto latino. En el segundo
ejemplo.el infinitivo ¿¡ego/larde la construcciónen principio activa¿¡viendo
dc’ degollardebei nterprelarsecomo pasJva.(leí tipo sinhici abrir la pueria, ca-
racterísticode las lenguasrománicas~~

En función predicativaobjetiva el gerundivoaparece8 veces.En tres
ocasionesel gerundivoestá sin traducir, sin verseafectadoel significado.
P. ej.:

Et extralienslititeuní vetulaquaniminípotuil mimidttn cormid’ illius sttstmilit et al/eruní
filiae .s’ubléva,;<lum cledit, II) ise. 15, 8—9.

E la viej a sacoel lient~o. e tomo el u mí calio e cli<> él 01ro a la fija... 3922—3

En los deniáscasos,el sentidofinal de la construcciónsevierte por a +
intinitivo o una oracion subordinada.E jemplos:

ni n st ri s.’ahidun; pa;;ém ci mcl cu¡it O hii.s /erc’u lis itic i St)r i et cotísoci i5 comP ;d’dcm;
dun; dederunr Dise, 28. 21.

los servidoreschiérc,mthés a comer pcsmt <‘ciliem;te e uticí <‘o,; otros mnc¡njares. 2507—8

muhierenr.. capitali erimi míe damnat:tmii t ri cm tiivi ro i ti careere nc’andam /rachichit.
Val. Max. 246. 14-6

fué mandadc al caryelcroq;¡e la mdnasse cmi la car~el. 4141—2

La construccióngerundial(9 casos)se trasladaal españolsiemprepor

48. P. Aalto, op. <‘it. págs.100-1: A. Blaise.op. <‘it.. ¡ág. 192: M. Leumann,J, 8. Hof-
mann, A. Szantyr.op. ¿it. págs.312-3.

49. VéaseW. Meyer-Ldbke.cq’. É’ff. pág. 24,
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unaexpresiónpreposicionaladecuada.p. ej. el genitivo mediantede + in-
finitivo, y el acusativocon a o para + infinitivo. He aquí dos ejemplos:

PattIi nus veroextole,; di horcí suseepít curain. Dial. III. 1, 38

E Pattlino torno la cura de habrc¡r en la huerta. ¡388

Cumqueis ad vidé,;dum eum veneratqmiisnamessetinquirerel... Dial, 1. 5. 36-7

E aquelque lo viniera a ver pregunto...8623

8. CONCLUSIONES

Nuestroestudioha demostradoquéclaramentese reflejan en unatra-
ducción lais diferenciasy semejanzasde dos lenguas.Hemosvisto que las
construccionesabsolutasdel latín y del españolsecorrespondenentresí
con bastanteexactitud, aunqueen españolel gerundio ha desplazadoal
parcicipiode presentecomo atributo. En las lenguasrománicaslas expre-
stonescon infinitivo sustituyenal gerundioy al gerundivo.lo queseobser-
va en el Libro. El gerundioespañolha heredadolas funcionesdel ablativo
de gerundioy del participio de presenteverbal,ampliandosuusomedian-
te diferentesperífrasis.Mereceresaltarsela correspondenciadel participio
de presentelatino con el gerundioespañolcuandovan referidosal com-
plementodirecto,aspectoqueparecehaberpasadoinadvertido. Porsuas-
pecto teníporaldependientedel contexto y su capacidadde indicar dife-
rentes matices adverbiales,el gerundio ha llegado a ser un medio de
expresiónmuy flexible.

La similitud formal de las categoríasgramaticalesno haguiado al tra-
ductor en su trabajo. Caracteristicode todaslas categoríases la variedad
de los diferentestipos de traducciones.Más variación hemosencontrado
en las construccionesabsolutas,menosen las traduccionesdel gerundioy
del gerundivo, aunquetampocoaquí ClementeSánchezseha atenidoso-
lamentea las locuemonescon infinitivo. El amplio uso del gerundiose ha
manifestadovariasveces.Las construccionesabsolutasparecenserajenas
al estilo del traductor FI Libro siguecon precisiónlas expresionesy mati-
cesde lasfuentes,aunqueno podemoshablarde una imitación servil. p.ej.
con respectoal orden de palabras.

A nuestroparecer,el métodousadoen esteestudio—comparaciónlin-
gúisíica realizadaen dos direcciones—puederesultarmuy fructuosodes-
de el puntode vista dela investigaciónhistórica de la lengua,dadala in-
fluencia de las traduccionesrealizadasdel latín en la formación de las
lenguasromances.

¿Y cómo puedeeste tipo de investigaciónayudarnosa solucionarel
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problemareferenteal origendel Libro? Creernoshaberdemostradoque la
comparacióndel textocon las fuentesha de realizarsepartiendode las ca-
tegoriasgramaticales—naturalmentesin decidir de antemanoqueciertas
categoríastienen que corresponderseentre sí —y no prestandoatención
solamenteal significado,tal comohace1. E. Keller en el artículocitado. El
traductor tienesiempreun estilo personal.queenla EdadMedia podíaser
muy libre. De ahí las frecuentesparáfrasis,interpolacionesy resumenes
queobscurecennuestroconceptodel texto origimíal. Una comparaciónfin-
gúistica minuciosa puedeayudarnosa superarestos probleníasy, lleván-
donosaun mejor conceptode las fuentes,pitedelimitar nuestrocampode
investigación,en el casodel «Libro de losexenplos»y otros parecidos,a tex-
tos máscercanosa la fuenteprimaria y. posiblemente.a algún manuscrito
original de ésta.


