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$ i . U n o de los sintagmas más característicos de las lenguas ro
mances es el de inf init ivo precedido de preposición, usado con va
lor oracional en lugar de u n verbo finito introducido por conjun
ción 1 . Si bien este tipo de construcciones es desconocido en latín 
clásico, sus raíces pueden encontrarse en la misma lengua latina, 
pues en ella abundan los casos en que el gerundio, forma verbal muy 
próxima al inf init ivo, aparece construido con preposiciones-. Ade
más, el hecho de que el inf init ivo clásico desempeñara, dentro de la 
frase, funciones esencialmente nominales, le capacitaba para unirse 
posteriormente a las preposiciones. 

Y a Norberg ha demostrado, a este respecto, cpie el inf init ivo pre
posicional, común a toda la Romanía , tiene origen latino vulgar 
tardío-. F. Diez ( G r a m . , S y n t . , I V , 8, 2) encuentra ejemplos de infi
n i t ivo preposicional en textos pertenecientes a los comienzos del 
siglo v n i , y f. Bastardas* considera que "en el siglo v n el inf init ivo 
con preposición era ya normal en el habla popular" . Este inf init ivo 
puede considerarse como el resultado lógico de la fluctuación exis
tente en el latín vulgar entre el gerundio y el inf init ivo: del cruce 
entre construcciones como a g g r e d i o r d i c e r e v a g g r e d i o r a d d i c c n d u m , 
se originó una nueva, * a g g r e d i o r a d d i c e r e " . 

' C f . A . K. D A S I L V A D Í A S , S y n l a x e histórica p o r t u g u e s a , 3* ed. , L i s b o a , 1954, 
§ 282; F. B R U N O T et C u . B R U N E A U , Précis de g r a m i n a i r e h i s t o r i q u e de l a l a n g u c 
j r a n c a i s e , Par i s , 1933, § 831. 

- E . B O U R C I E Z , Élémenls de l i n g u i s t u j u e r o m a n e , 4" ed., Par i s , 1946, § 120; 
H A R R I M E I E R , " I n f i n i t i v o flexional p o r t u g u é s e i n f i n i t i v o persona ! e s p a ñ o l " , 
BAFS, 8 (1951-1955), 2(57-291, especialmente p. 279. 

•i D A G N O R B E R G ' , S y n l a k t i s c h e F o r s c h u n g e n a u f d e m G e b i c l e des S p & l l a l e i n s 
muí des ¡riihen M i t i e l l a l e i n s , U p p s a l a , 1943, en especial p p . 206 ss. 

1 J . B A S T A R D A S P A R E R A , P a r t i c u l a r i d a d e s sintácticas d e l latín m e d i e v a l , Barce
l o n a , 1953, § 66. 

. 3 Cf. B O U R C I E Z , § 120, y M E I E R . p. 279. B A S T A R D A S , § 80, h a l l a en los cartula

r ios españoles algunos i n f i n i t i v o s que parecen regidos'" p o r l a c o n j u n c i ó n d u m 
( G u n d e s a l u u s N e p o l i a n i , d u m essere p a u s a t i i n d o m o i s t t u s G u n d e f r e d i p r e s e n t e s 
f u i m u s ) , construcc ión que p o d r í a considerarse c o m o resul tado d e u n cruce entre 
l a forma l a t i n a con verbo f in i to y l a r o m á n i c a c o n prepos ic ión e i n f i n i t i v o (según 
hace J E N N I N G S , A l i n g u i s l i c s / u d y of i h e C a r t u l a r i o de S. V i c e n t e de O v i e d o , 
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A u n q u e el inf ini t ivo preposicional tuvo una vasta difusión ro
mance, su desarrollo en cada una de las lenguas románicas ha sido 
m u y desigual, pues mientras que en francés y en ital iano se ha ido 
debi l i tando su empleo 0 , en las lenguas de la Península ibérica se 
ha fortalecido con el correr de los siglos, hasta el punto de llegar a 
ser éste uno de los sintagmas característicos del español y del por
tugués 7 . 

l U n o de los significados más frecuentes del inf init ivo preposi
c ional castellano es el temporal , casi desconocido en el in f in i t ivo 
l a t i n o 8 . E l español moderno llega a emplear infinitivos oracionales 
de valor temporal incluso sin preposición. " E l inf init ivo temporal 
se emplea con otro inf in i t ivo expresando acciones inmediatas: S a l i r 
tú y l l e g a r n o s o t r o s ( e n seguida de salir tú, llegamos nosotros ')" 9 . 

M e propongo estudiar en este artículo todas las combinaciones 
del inf init ivo medieval castellano con las distintas preposiciones 
temporales usuales en aquellos s ig los 1 0 . 

§ 2. Construcciones de inf ini t ivo preposicional como equivalente 
de una oración subordinada de t iempo, se encuentran desde los pr i 
meros momentos de la lengua; ya en el C i d aparecen infinitivos tem
porales regidos por tres preposiciones distintas: A ( " a l e x i r de Salón 
mucho ouo buenas aues", 859), ENANTES ("yré a la cort e n a n t e s de 
i a n t a r " , 3051), y EN ( " e n el p a s s a r de X ú c a r y veriedes barata", 1228; 
cf. " a l t r o c i r de Salón", 2687). 

A part ir del siglo x m se encuentra ya la mayoría de las cons
trucciones de inf init ivo temporal que se usan en el español moderno, 
e incluso alguna hoy inusitada: infinitivos con A ( " T o t i l a entró lue
go la c ibdad por la puerta que dizen Ostia, e a l l e n t r a r mandó tanner 
las trompas", Crónica, 2 2 5 b , ) , DESPUÉS ("E después de c o m e r , partie
r o n de a l ly" , Tamorlán, 62 1 7 ) , ANTES QUE O ANTES DE ("Quesyste ser 

N e w Y o r k , 1940, p. 198). Bastardas ofrece u n a e x p l i c a c i ó n más s e n c i l l a y con
v i n c e n t e , pues cree que , d a d a l a f recuencia de l a construcc ión de d u m + sub
j u n t i v o , tales i n f i n i t i v o s l o son sólo aparentemente ; basta pensar e n l a p é r d i d a 
de u n a - m final p a r a expl icarse esos pseudo- inf in i t ivos . 

« Cf . M E I E R , p p . 279-280; B R U N O T - B R U N E A U , § 831; M E Y E R - L Ü B K E , Gram. des 

l a n g u e s r o m . , I I I , § 511. 
' C f . B O U R C I E Z , § 392c; W . A . B E A R D S L E Y , I n f i n i t i v e c o n s t r u c t i o n s i n Oíd Spa¬

n i s h , N e w Y o r k , J921, p p . 249-255. 
s A N T O N I O T O V A R , Gramática histórica l a t i n a . S i n t a x i s , M a d r i d , 1946, § 265a. 
» V . G A R C Í A D E D I E G O , Gramática histórica española, M a d r i d , 1951, p . 330. 

( A d v i e r t e G a r c í a de D i e g o que " a esta f o r m a se h a l l egado acaso p o r d i s t intos 
valores sustantivos d e l i n f i n i t i v o e n oraciones c o m o v e r m e y e c h a r a c o r r e r t o d o 
f u e u n o " . T a m b i é n puede usarse e l i n f i n i t i v o t e m p o r a l c o m o corre la t ivo de u n a 
o r a c i ó n p e r s o n a l : C o m e r y p a r t i m o s en s e g u i d a ) . [ L a in terpre tac ión de frases 
c o m o esta ú l t i m a p o d r í a prestarse a d iscus ión] . 

1 0 L a s abreviaturas de las obras consultadas se e x p l i c a n e n l a b ib l iogra f ía reco
g i d a a l final d e l ar t ícu lo . 
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maestro a n t e q u e discípulo ser", J R u i z , 427a; " l a lanza traía san
grienta/de los moros que había muerto a n t e s de e n t r a r en la Vega" , 
Romancero, 8 7 , ) " , FASTA ("se rreirán f a s t a s a l t a r l e s las lágrimas 
de los ojos", C o r b a c h o , 220,5), EN ( " e n oírlo Peranzules el caballo 
volvió luego" , Romancero, i 2 8 1 7 ) , AL TIEMPO DE ("E a l t i e n p o d e l 
s e n b r a r n o n meten y estiércol n i n g u n o " , A g r i c u l t u r a , 394«,), A LA 
HORA DE ("Díssolis a l a o r a de la a lma e s s i r " , Berceo, SMillán, 299a), 
EL DÍA DE ( " e l día d e l e n x e r i r " , A g r i c u l t u r a , 405^) y SOBRE ("et 
falleció el u i n o s o b r e c o m e r " , Crónica, i i 3 & 2 9 ) . Durante el siglo xv 
se or ig inaron todavía algunas otras construcciones de inf init ivo tem
poral , in t roduc ido por: DE ("que de v e r s e el uno al otro l u e g o se 
fueron a desmayar", Romancero, i8 8 5 0 ) , AL CABO DE ("E a l c a b o de 
a u e r fecho su penitencia e restituciones, dexó su casa e patr imonio 
a su fijo mayor" , Pulgar, 34,4), y ENTRE ( " E n t r e c o m e r riñe E l i c i a con 
Sempronio" , C e l e s t i n a , í , 25a). 

E n las obras medievales que he tenido en cuenta, solamente no 
he hallado ejemplos de infinitivos construidos con l u e g o d e , t r a s , 
desde, a p e n a s y algunas otras locuciones temporales usadas en los 
siglos siguientes. Es también preciso advertir que todos estos sintag
mas, a pesar de su antigüedad, se usaron durante la Edad M e d i a con 
mucha menor frecuencia que en el español moderno 1 - ' , y que sólo 
a fines del siglo xv se hic ieron comunes en la lengua l iteraria, cuan
do el inf init ivo temporal se " s int ió" como verdadero v e r b o 1 3 . 

§ 3. A L + INFINITIVO.-*!) Aparece ya en los primeros documen
tos del i d i o m a ( " A l s a l i r de la ecclegia caualgaron tan p r i u a d o " , C i d , 
2241; " a l t o m a r te alegras", J R u i z , 2466), y fue, durante la Edad 
M e d i a , el más usado de todos estos sintagmas temporales, aunque 
nunca llegó a ser tan común como en la actualidad. Keniston, refi
riéndose a esta construcción, "relativamente rara" según él, ofrece 
unos porcentajes que pueden resultar engañosos: u n solo caso entre 
1500 y 1550; dos más durante los veinticinco años siguientes, y hasta 

" Ser ía sumamente di f íc i l d e t e r m i n a r hasta q u é g r a d o l a l e n g u a d e l R o m a n 
cero fue m o d e r n i z a d a p o r sus editores renacentistas. A s í , pues, me parece p r u 
dente n o o torgar a sus formas s intáct icas u n a a n t i g ü e d a d m a y o r que l a de finales 
d e l x v o p r i n c i p i o s d e l x v i . 

1 2 E n varias obras medieva les n o se e n c u e n t r a n i u n solo e j e m p l o de i n f i n i 
t i vo abso luto t e m p o r a l ; así sucede e n e l P o e m a de Fernán González, e n e l L i b r o 
de l o s engaños, e n las G e n e r a c i o n e s y s e m b l a n z a s de Pérez de G u z m á n , e n e l 
P o e m a de Y u c u f y e n a lgunas otras obras breves. E . A L A R C O S L L O R A C H , " L a len
g u a de los P r o v e r b i o s m o r a l e s de Sem T o b " , RFE, 35 (1951), 249-309, n o c i ta 
n i n g ú n i n f i n i t i v o e n construcc ión t e m p o r a l ; n o obstante, ex is ten dos c o n ta l 
v a l o r (regidos u n o p o r en y o t ro p o r a n t e d e ) . 

1 3 F u e , p o r l o tanto , d u r a n t e e l R e n a c i m i e n t o c u a n d o más se desaro l ló e l 
uso d e l i n f i n i t i v o t e m p o r a l caste l lano, c o n t r a r i a m e n t e a lo sucedido e n otras l e n 
guas, c o m o el francés o el i t a l i a n o : cf. T O B L E R , Z R P h , 2 (1878), p. 405; M E I E R , 
p. 280. 
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q u i n c e e n el últ imo c u a r t o d e l s i g l o x v i 1 * . E s t o p o d r í a h a c e r p e n 

s a r e n u n o r i g e n y u n d e s a r r o l l o r e n a c e n t i s t a d e l s i n t a g m a , l o c u a l 

e s t á m u y l e j o s d e c o r r e s p o n d e r a l a r e a l i d a d . E n l a s o b r a s p o r mí 

l e í d a s h e h a l l a d o u n t o t a l d e 62 e j e m p l o s , r e p a r t i d o s d e e s t e m o d o : 

Su;LO x u : 8 casos d e a l - f i n f . 1 3 ( f r e n t e a s ó l o u n o d e e n a n t e s 
d e + i n f . y o t r o e n e n + i n f . ) . SIGLO XIII: 16 casos d e a l + m í - 1 0 

( f r e n t e a 8"de a l a o r a d e , 6 d e a l t i e m p o d e y 3 d e f a s t a , q u e s o n 
l as l o c u c i o n e s q u e s i g u e n a l a p r i m e r a e n i m p o r t a n c i a n u m é r i c a ) . 
SIGLO XIV: 13 casos d e a l 1 7 (y s ó l o casos a i s l a d o s d e o t r a s p r e p o s i 
c i o n e s ) . SIGLO XV: 25 casos y a d e a l + i n f . 1 8 (si b i e n d u r a n t e e s t a 
c e n t u r i a a b u n d a m á s l a c o n s t r u c c i ó n c o n hasta [42 casos] , y t a m b i é n 
es f r e c u e n t e l a c o n s t r u c c i ó n c o n después d e [23]). 

S i n t a g m a s d e e s t e t i p o se e n c u e n t r a n e n t o d a s l a s l e n g u a s r o m a n 

c e s , a u n q u e s ó l o e n l a s p e n i n s u l a r e s h a n c o n s e r v a d o a b s o l u t a v i t a l i 

d a d 1 » . S i e m p r e l a p r e p o s i c i ó n a p a r e c e u n i d a a l a r t í c u l o , p a r t i c u l a 

r i d a d q u e se a p r e c i a t a m b i é n e n i n f i n i t i v o s c o n s t r u i d o s c o n o t r a s 

p r e p o s i c i o n e s : "tens e s t d e l h e r b e r g e r " 2 0 ; e n e s p a ñ o l : " d e x e n l o s 

f a s t a ! t i e n p o d e l c a u a r " ( A g r i c u l t u r a , 385™); "conuiene q u e s e a l a 

t i e r r a l i e n t a a l o r a d e l s e n b r a r " ( i d . , 4 3 0 6 ) 2 1 . 

>* H A Y W A R D K E N I S T O N , T h e s y n t a x of C a s t i l l a n p r o s e . T h e s i x t e e n t h c e n t u r y , 
C h i c a g o , 1937, 37.136 y 37.945. 

« C i d , 170, 859, 1441, 2070, 2341, 2687, 3370 y 3686. 
« B e r c e o , M i l a g r o s , Se (dos veces); A l e x a n d r e , 15356, 1 5 3 8 « , 2249a; C a l i l a , 

n i , 79 y v u , 101 (dos veces); Crónica, 3 4 a , „ 1 1 6 6 « , 225& 6 , 4 2 8 f c 1 4 , 4 9 2 ^ , 642a.,, 
[son los e jemplos citados p o r B E A R D S L E Y ; p o s i b l e m e n t e haya más casos]; A g r i c u l 
t u r a , 3 7 5 J 6 y 410,. 

i " Z i f a r , ' i o 5 u ; J R u i z , 2466, 816c (dos veces), 1 4 0 7 « ; J M a n u e l E n f e n i d o , n , 
i O 2 3 0 y 102,.; H T r o y a n a , 162,, (dos juntos) ; P A l f o n s o X I , 141c, 1562&, 1790c, 
2 147a/ H a y dos pasajes m á s e n J R u i z aparentemente temporales , pero que e n 
r e a l i d a d son construcc iones c o n i n f i n i t i v o final o de lugar : " A l t o m a r v i e n e n 
prestos, a l a l i d t a r d i n e r o s " ( 1253Í/ ) , y " A l t o m a r las soldadas el los v i e n e n p r i 
m e r o s " (1254c). E n e l p r i m e r verso, " v i e n e n a l a t o m a , a l r e p a r t o " , como " v i e n e n 
a l a l i d " . E n el segundo, c laramente final, " p a r a t o m a r v i e n e n los p r i m e r o s " , pues 
l a estrofa c o n t i n ú a e n e l verso s iguiente , para le l í s t i camente , " p a r a y r en fronte
ra m u c h o son costumeras" . 

i» Tamorlán, 6 5 s ; D a n z a , 213; C o r b a c h o , 83,,,, 165« , 308,, y 326^ V i c t . o r i . a l , 
H45. 115 2 7 , 134.1- 204, y 2 3 0 , ( M a n r i q u e , 21; R o m a n c e r o , 2 9 3 2 , 4 i 1 3 , 7 7 2 2 , 8 2 „ 7 , 
i 6 i « S 4 > i 6 5 1 0 „ y 190 3 6 ; ' Cárcel,'1 ¿y 2 2 ; C e l e s t i n a , I, 6g2. g i u , Jgaj H , 95, , , "y 

i» " A l ' e s m o v o i r l 'ost le r o i " ( J o i n v i l l e ) ' A u m o m e n t o ù l ' a rmée d u r o i se 
met ta i t e n m o u v e m e n t ' (cf. A N G L A D E , G r a m m a i r e élémentaire de l ' a n c i e n f r a n 
çais, 8* éd. , Par i s , 1949, p. 212). E j e m p l o s franceses ant iguos t raen M . - L Ü B K K , 
G r . , I I I , § 502. y F O U L E R , p . 405: a l ' a u b e e s c l a i r i e r . E n p r o v . a l r e s p e r i r 
(BoiîRCŒZ, § 3i7<í) . E n i t a l . "allô s p u n t a r d e l so le " ( M . - L Ü B K E , G r . , I I I , § 451). 
N o cabe dec i r , p o r tanto , que estas construc iones sean "espec í f icamente castel la
nas " (R . L E N Z , L a oración y s u s p a r t e s , M a d r i d , 1935, § 263). 

20 C h a n s o n de R o l a n d , p u b l i é e p a r J . B É D I E R , Par is , 1955, v. 2482. (cf. M . 
L Ü B K E , Gr., I I I , § 502) . 

« Cf . fr. moci. ' ( s in ar t ícu lo) : " les femmes p r i è r e n t que l ' o n fût s i l e n c i e u x 

http://Vict.ori.al
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b ) E l matiz temporal de esta construcción es, en la mayoría de 
los casos, el de s imultaneidad: "grand duelo es a l p a r t i r del abbat" 
( C i d , 1441); " a l p o s a r , a l m o u e r todas se esperauan" (Berceo, M i l a 
g r o s , 8 c ) ; "e a l s o t e r r a r no l fizo onra n i n g u n a " (Crónica, n6?; . 1 5 ) ; 
'•et que a l c o m e r beuades lo que entendiéredes que vos c u n p l e " 
(f M a n u e l , E n f e n i d o , 11, i 0 2 3 C ) ; pero también aparece muchas veces 
expresando la inmediación en el t iempo, es decir, la anter ior idad 
inmediata de la acción gramaticalmente subordinada: " a l s a l i r de la 
ecclegia caualgaron tan p r i u a d o " ( C i d , 2241); " a l p a r t i r de la l i d 
por tu boca lo dirás / que eres trayclor e mintist de quanto d icho 
bas" ( C i d , 3370); " E n i l d a a l d e s p e r t a r s e . . . di jo asustada a su ami
go" (Romancero, i 6 i a 3 4 ) . L a inmediación puede reforzarse mediante 
u n adverbio de t iempo adecuado: " A l p e r d e r en los tableros, l u e g o 
suenan sus loores" ( C e l e s t i n a , I, 69,). L a idea de anterioridad se 
aprecia claramente en los siguientes versos de L o p e de Vega: " Y 
abriéndome tú la puerta / a l d o r m i r los segadores" 2 2 . 

c ) E l problema más interesante que este sintagma plantea es el 
relativo a su doble forma. E n unos casos el inf init ivo lleva, en 
lugar del régimen complementario que en la lengua moderna sería 
de esperar, u n genitivo objetivo o sujetivo (infinitivo con d e ) : " a l 
c a r g a r de las archas veriedes gozo tanto" ( C i d , 170); " a l c a t a r de 
la ferida / fallaron la saeta" ( A l e x a n d r e , 2249a); " a l s a c a r de la cuña 
apretó la v iga" ( C a l i l a , I I I , 79); "et donna Sancha estudo a l e c h a r 
de su padre et de su madrastra" (Crónica, 4 2 8 ^ ) ; " a l q u e b r a n t a r de 
las lanças e a l f o r a d a r de los escudos" ( H T r o y a n a , 162»); "que a l 
c a n t a r d e l gallo seredes tornado ele otra figura" ( D a n z a , 2 i 3 ) 2 S i . E n 

à m o n t e r l ' e sca l ie r " ; " e l l e était si j o l i e à m a r c h e r que . . . " ( K . S A N D E E L D , 
S y n t a x e d u français c o n t e m p o r a i n . I I I , L ' i n f i n i t i f , C o p e n h a g u e - P a r i s , 1933, g 
332) . E n español existe c la ra d i f e r e n c i a entre l a construcc ión c o n ar t ícu lo ' ( t e m 
p o r a l ) y s i n él ( m o d a l : " v i n o a todo c o r r e r " ; o espec ia lmente c o n d i c i o n a l : " a n o 
ser q u i e n soy, t a m b i é n m e a s o m b r a r a n " ; cf. Gramát. de l a A c a d e m i a , § 452). 
I n f i n i t i v o abso luto c o n a (sin ar t ículo) e m p l e a d o e n vez d e l g e r u n d i o : ' " E los 
v n o s a d e r r o c a r e otros a l e u a n t a r e otros a f a s e r , fazían a tan g r a n d r u y d o . . . 
que paresç ian d i a b l o s " (Tamorlán, 201 r , ) . Interesante es e l t e s t i m o n i o de C o 
rreas ( V o c a b u l a r i o de r e f r a n e s y f r a s e s p r o v e r b i a l e s , M a d r i d , 1924, p. 9): " A 
c o g e r amapolas , m a d r e , me p e r d í " ; y e n su A r t e de l a l e n g u a española c a s t e l l a 
n a , p. 453: " A u n q u e soy m o r e n a / yo b l a n c a nací : / a g u a r d a r ganado / m i c o l o r 
p e r d í " . S i n embargo , e n u n d o c u m e n t o d e l a ñ o 1262 recog ido p o r E . S T A A F E 
(Élude s u r l ' a n c i e n d i a l e c t e léonnais, U p p s a l a , 1907) aparecen dos i n f i n i t i v o s 
con a y a r t ícu lo a l t e r n a n d o c o n otros tres const ru idos s in él : "Estas sernas sean 
dadas e n esta guisa , las dos sean a l t r i l l a r . . . , e elas otras dos a l segar. . . , e e la 
o t r a serna sea a b a r u e c h a r , c ía o t r a a s e n b r a r , e la o t ra . . . a t r a e r e l p a n a sant 
F f a g u n t " (doc. L V I I , 15-17). N o obstante, t iene i n d u d a b l e v a l o r t e m p o r a l e n el 
s iguiente verso d e l P o e m a de A l e x a n d r e (69«): " A e n t r a r de la faz ienda, mues
tra g rant a l e g r í a " (cf. ms. P : " E n t r a n t e de l a fas ienda . . . " ) . P a r a el uso c o n d i 
c i o n a l , cf. K A N Y , A m e r i c a n - S p a n i s h s y n t a x , 2" ed. , C h i c a g o , 1951, p p . 25-28. 

« Peribáñez, I I , 4, c it . p o r C U E R V O , D i c c i o n a r i o , I, 176. 
-•> O t r o s e jemplos de i g u a l clase: C i d , 2687, 3370; A l e x a n d r e , 15356; Cró-
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otros casos, el inf ini t ivo se construye con régimen directo, propia
mente verbal, como en la actualidad: "y a l e n t r a r en las batallas 
b ien se saben excusar" (Romancero, IGO36); "porque a l s o b i r en los 
cauallos n o n recibiese daño" (Cárcel, '177^) 2 4. 

Menéndez P i d a l , a l estudiar esta clase de i n f i n i t i v o 2 5 , vacila en 
cuanto a la interpretación que deba dársele, pues "a veces coincide 
la forma del genitivo con el régimen propio del verbo: a l e x i r de 
Salón", y por ello no sabe si el verso 3686, " a l t i r a r de la l a n c a " 
puede interpretarse como u n caso de inf init ivo con genitivo o si 
"responderá mejor a la construcción activa 'retiró la lanza '") . E n 
otras palabras, se trata de determinar cuál de las dos construcciones 
es más antigua: la de inf init ivo sustantivado con genitivo objetivo 
- o su je t ivo- , o la de inf init ivo verbal con régimen directo. 

Los ejemplos de que dispongo se distr ibuyen en los siguientes 
tipos: 32 casos en total de inf in i t ivo con de (con complemento 
adnominal) y 29 casos de inf init ivo sin preposición. A h o r a b ien : 
en tanto que de los 32 casos de inf init ivo con de sólo 8 podrían 
ofrecer coincidencia del genitivo con el régimen propio del verbo 
( " a l s a l i r de la ecclegia") y los 24 restantes son claramente casos de 
inf init ivo con genit ivo ( " a l b e n d e z i r de las mesas", Crónica, 4 9 2 ^ ) , 
en cambio de los 29 casos de inf init ivo sin de sólo 5 funcionan i n d u 
dablemente como verbo ( "Eni lda a l d e s p e r t a r s e d i j o " , Romancero, 
i 6 i a : ; 4 ; " a l s o b i r en ios cauallos", Cárcel, 177^). E n los 24 casos res
tantes, inf init ivo y preposición van solos, sin régimen alguno, por lo 
que no pueden tenerse en cuenta al tratar de resolver el problema. 
Además, muchos de estos 24 casos presentan infinitivos tratados más 
como sustantivos que como verbos: " C a grant alegría fizieron el día 
que la rescebieron, e m u y grant tristeza. . . ouieron a l p a r t i r " ( Z i f a r , 
i o 5 1 4 ) , es decir 'a la partida' (repárese en que hay incluso u n cambio 
de sujeto entre el verbo pr inc ipa l y el inf init ivo) ; "vno de vino e 
otro de agua a l y a n t a r e ál tanto a l a c e n a " ( V i c t o r i a l , 134,); "boluie-
r o n el antena, e a l b o l u e r auía m u y pocos que ayudasen" (Tamorlán. 
65«; no dice " a l boluer/a") ; "estaua echada al sol. . . fasiendo a l 
r r a s c a r jestos extraños" ( C o r b a c h o , 308,,; y no " a l rascara") . 

Contamos, pues, con 24 casos indudables de inf init ivo con geni
tivo - y a con oficio de sujeto paciente ( " a l m u d a r de los sacos", 
Crónica, 34^») , ya agente ( " a l e c h a r de su padre", Crónica, 428^4; 
" a l c a n t a r d e l ga l lo" , D a n z a , 213)-, frente a sólo 5 casos claros de 
inf init ivo verbal. Pero además es necesario advertir que, mientras 

n i c a , 3 4 a 2 9 y 4 Q 2 a 2 < J ; A g r i c u l t u r a , 4 i o 9 ; P A l f o n s o X I , 141c, 15626, 1790c, 2147a; 

C o r b a c h o , ¡ 6 5 s ; V i c t o r i a l , i 4 4 5 , 115,., 2 o 4 l ; R o m a n c e r o , 2%.,, 4 1 1 3 ; C e l e s t i n a , I, 
J953-

2 4 O t r o s e jemplos : R o m a n c e r o , i 6 i a 3 4 ; C e l e s t i n a , I , 6 9 , y 191^. 
2 5 R . M E N É N D E Z P I D A L , C a n t a r de mío C i d . Gramática, v o c a b u l a r i o y t e x t o , 

M a d r i d , 1944, I , § 159 (cf. t a m b i é n § i 8 4 l 9 ) . 
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ios casos de inf init ivo con d e aparecen desde los primeros momentos 
de la lengua (tres ya en el C i d ) y se siguen usando durante toda la 
Edad M e d i a (7 en el siglo x m , 6 en el x i v y 8 en el xv), en cambio 
los 5 ejemplos de inf init ivo plenamente verbal pertenecen todos 
a las postrimerías del siglo xv, o sea, más a la lengua renacentista 
que a la medieval (2 a la C e l e s t i n a , 2 al Romancero y 1 a la Cárcel 
d e a m o r ) . 

Estos resultados, que otorgarían al inf init ivo sustantivado cons
t ru ido con genitivo una antigüedad mayor que al inf init ivo con
siderado como verbo, coinciden con los resultados del magnífico 
l i b r o de Perrochat sobre el inf ini t ivo l a t i n o 2 0 . E n resumen, Perro-
chat considera que el inf init ivo de la lengua latina hablada tenía 
muy pocos oficios verbales, en tanto que la lengua l iteraria usaba en 
muchos casos el inf init ivo con valor v e r b a l 2 7 . Las lenguas romances 
heredaron del latín hablado u n inf init ivo de valor n o m i n a l , sus
tantivo, y sólo con el correr de los siglos "verba l izaron" dicha ca
tegoría, hasta transformarla en u n verdadero v e r b o 2 8 . MEIER (p. 269), 
aunque hace algunos reparos a la tesis de Perrochat 2 », señala cómo 
" l a preferencia p laut ina para las construcciones conjuncionales, que 
la lengua clásica evita [en favor del inf init ivo] , reaparece en el latín 
tardío y sobre todo en el de los autores cristianos". 

Según esto, el inf init ivo castellano pr imi t i vo tendría más de 
sustantivo que de verbo, como sucede en los sintagmas temporales 
antes señalados (cf. A l e x a n d r e , 15356: " M a n d ó todas su yentes que 
fuesen allegados / a l e n t r a r d e l a u i l l a fussen azes parados" = 'a fa 
entrada de la v i l la ' ) . BEARDSLEY (p. 12) proporciona otros ejemplos 
medievales de inf init ivo sustantivado, con genitivo objetivo, de valor 

-R» P . P E R R O C H A T , R e c h e r c h e s s u r l a v a l e u r el l ' e m p l o i de l ' i n f i n i t i f s u b o r 
donné en l a t i n , Par i s , 1932. 

2 Í " L a langue l i t téra i re classique. . . t e n d à t ra i te r l ' i n f i n i t i f p r o p r e m e n t d i t 
de m o i n s e n m o i n s c o m m e u n c o m p l é m e n t e x p r i m a n t l ' idée généra le de l ' a c t i o n , 
et e n m ê m e temps à le faire p é n é t r e r de p l u s e n p l u s dans le système v e r b a l , à 
l ' a ss imi ler aux formes personnel les . . . ; a ins i l ' i n f i n i t i f est de p l u s en p l u s c o n ç u 
c o m m e u n e forme verba le et l a l angue classique s'efforce de l u i faire e x p r i m e r 
u n g r a n d n o m b r e de nuances que p o u v a i e n t seules r e n d r e jusqu 'a lors les formes 
c o n j u g é e s d u v e r b e " (pp . 225 s s . ) . 

28 " L ' i n f i n i t i f d u r o m a n c o m m u n est b e a u c o u p p l u s v o i s i n d u n o m v e r b a l 
q u e l ' i n f i n i t i f d u l a t i n c lass ique, et sur ce p o i n t i l se r a p p r o c h e p l u s de l ' i n f i n i t i f 
d u l a t i n a r c h a ï q u e et m ê m e des in f in i t i f s i n d o - i r a n i e n s que de l ' i n f i n i t i f d u 
l a t i n classique; i l représente u n état b e a u c o u p m o i n s d é v e l o p p é que ce der
n i e r " ( P E R R O C H A T , p . 231). 

29 E n especial , adv ier te c o n toda j u s t i c i a q u e n o puede hablarse de " u n 
r o m á n i c o c o m ú n " , y recuerda , además , c ó m o e l la t ín v u l g a r e m p l e a b a e l i n f i n i 
t i v o e n a lgunos casos q u e n o a d m i t í a l a l e n g u a escrita , sobre todo e l i n f i n i t i v o 
p r e p o s i c i o n a l . A u n q u e así sea, p a r a l a cuest ión q u e a h o r a nos o c u p a , es d e c i r , 
e l g rado de v a l o r v e r b a l p r o p i o d e l i n f i n i t i v o , n o es d i f i c u l t a d a l g u n a e l h e c h o 
de su uso c o n prepos ic iones , pues a ellas p o d í a m u y b i e n un i r se en cuanto n o m 
bre , no en c u a n t o verbo . 
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no temporal : "Astronomía, que es el s a b e r de las estrellas" (Crónica, 
6r,8/; 2 2); "el s o l t a r de Sant P e d r o " ( i d . , i 2 o b r ) ; " d e l a o v a r de los 
Ídolos" ( i d . , 2 ? ) o b l t ) . 

d ) E l uso del artículo en construcciones de inf in i t ivo propor
ciona también bastante luz a este respecto. Aparte de las locucio
nes formadas con la preposición a (que siempre se construyen con 
artículo; cf. nota 21), puede apreciarse que, durante los primeros 
siglos de v ida de la lengua, abundan mucho los casos de inf in i t ivo 
u n i d o al artículo. C o n la preposición e n : " E n el p a s s a r de Xúcar y 
veriedes barata" ( C i d , 1228) 3 0; "fuertes signos ouo en el n a c e r " ( A l e ¬
x a n d r e , 2604c); "yo he visto que en el t r a n s l a d a r acaece muchas vezes, 
lo uno por desentendimiento del scrivano, o porque las letras seme
jan una a otras, et que en i r a n s l a d a n d o el l i b r o porná una razón 
por o t ra " ( J M a n u e l , Prólogo, 4,,); " n o n perderá nada en el c o r t a r " 
( A g r i c u l t u r a , 414x5). Sólo a fines del siglo xv es frecuente el uso ele 
inf in i t ivo temporal con en sin a r t í c u l o . - C o n a l t i e m p o d e , al co
mienzo, siempre aparece con artículo: "e a l t i e n p o d e l s e n b r a r n o n 
meten y estiércol n i n g u n o " ( A g r i c u l t u r a , 394,0); "eres muy grand 
gigante a l t i e m p o d e l m a n d a r " ( JRu iz , 401a); el único ejemplo que 
tengo sin artículo corresponde ya al siglo xv : " a l t i e m p o de t o m a r 
el en presa" ( V i c t o r i a l , 2 4 4 2 1 ) . - C o n el día de también se usa el ar
tículo: "el día d e l e n x e r i r " ( A g r i c u l t u r a , 4 0 5 1 4 ) . - C o n a l a h o r a de 
alternan casos con artículo y casos sin él: " d i o r o n se tales golpes a l a 
o r a d e l u e n i r " ( A l e x a n d r e , 2201c); "que sea la tierra l ienta a l o r a 
d e l s e n b r a r " ( A g r i c u l t u r a , 430«); "volvían al palacio a l a h o r a d e l 
c o m e r " ( V i c t o r i a l , 22 1„) ; pero en cambio: "como se acostó a l a o r a 
de f i n a r e " ( R o n c e s v a l l e s , 29). 

C o n después d e , por el contrario, el inf init ivo aparece siempre 
sin artículo, pero hay que advertir que todos los ejemplos de esta 
locución, menos uno, pertenecen ya al siglo xv, cuando el inf init ivo 
temporal empezaba a usarse como verbo absoluto; es también intere
sante anotar que los cinco primeros ejemplos de ese siglo, pertene
cientes a la E m b a j a d a de T a m o r t a n , l levan el mismo inf in i t ivo : "des
pués de c o m e r " ; y c o m e r , como y a n t a r (único ejemplo anterior al 
xv) se usaban constantemente como sustantivos: " en el mes d 'abr i l , 
después y a n t a r ¡ estava so u n o l ivar " ( R A m o r , 11). Compárese "e 
acabado de c o m e r " (Tamorlán, 1 7 5 « ) con "e acabado el c o m e r " ( i d . , 
176^. C o n f a s t a tampoco se usa el artículo, mas no hay que olvidar 
que esta construcción es m u y rara antes del siglo xv (sólo encuen
tro tres ejemplos pertenecientes al C a l i l a , al A l e x a n d r e y al P o e m a 
de A l f o n s o X I ) . 

3 ° I n f i n i t i v o í n t e g r a m e n t e sustant ivado: ' en el paso d e l X ú c a r ' ; s in embargo 
e n c i e r r a a l g ú n v a l o r t e m p o r a l , n o obstante e l a d v e r b i o v ; cf. M . P I D A L , I I , p . 
787: " I n f i n . sust. mase, 'acción de atravesar ' = a l p a s a r el Júcar". Cf . a l esh 
de Salón ( C i d , 859). 
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E n resumen, puede afirmarse que las locuciones formadas con 
inf in i t ivo precedido de artículo son muy (recuentes durante los p r i 
meros siglos, y que sólo a part ir del xv empiezan a predominar las 
construcciones con inf init ivo de tiempo íntegramente verbal" 1 . 

De todo lo dicho se desprende que el inf init ivo con a l empezó 
a usarse probablemente como sustantivo (nombre de acción) con 
genitivo objetivo (complemento adnominal) , en formas equiva
lentes a las propiamente sustantivas: " a l a e x i d a de B ivar ovieron 
la corneja diestra" ( C i d , 11) = " a l e x i r de Salón". Sustantivo abso
luto es el inf in i t ivo del siguiente pasaje: " a l tienpo d e l p o n e r de 
sus hueuos" ( C a l i l a , m , 952), equivalente a " a l t iempo de l a l a b o r " 
( A g r i c u l t u r a , 4 i o 2 2 ) o a " a l t ienpo de s u f i n a m i e n t o dexó quatro 
fijos" (Tamorlán, 153«). Después, sobre todo en el siglo xv, el inf i 
n i t i vo temporal se empleó como verbo" 2 , contrariamente a lo suce
dido en otras lenguas romances 3". Parece, por consiguiente, acertado 
el proceso cronológico que según LENZ (§ 264) ha seguido este t ipo 

«• E n esta p r e f e r e n c i a p o r e l i n f i n i t i v o sustant ivado p o d r í a haber i n f l u i d o 
t a m b i é n , e n e l caso de l castel lano, l a l e n g u a á r a b e , cuyo i n f i n i t i v o - n o m b r e de 
a c c i ó n - n o t iene p r o p i a m e n t e v a l o r v e r b a l . D e e l l o t rata A . C A L M E S e n su es
t u d i o " I n f l u e n c i a s s intáct icas y estil ísticas d e l á r a b e e n l a prosa m e d i e v a l caste
l l a n a " , /;.//•:. 35 (1955) y 36 (1956), d o n d e p r o p o r c i o n a e jemplos (cf. especial
m e n t e p p . 260-261: "e fagan las todas eguales a l a o r a d e l p o n e r " ) . L o s resultados 
q u e e n c u e n t r o e n los l ib ros le ídos c o i n c i d e n c o n esta hipótesis , pues de e l los , 
todos los que p e r t e n e c e n a l T r a t a d o de a g r i c u l t u r a ( t raducción d e l o r i g i n a l á r a b e 
de I b n Bassal) v a n precedidos de ar t í cu lo . N a t u r a l m e n t e q u e e l g i r o es r o m á n i c o 
c o m ú n , mas quizá sea pos ib le s u p o n e r esta favorable i n f l u e n c i a á rabe . 

C o m o e n seguida veremos, casi todas las restantes construcciones de i n f i 
n i t i v o c o n p r e p o s i c i ó n t e m p o r a l son raras antes d e l s iglo xv. P o r e j e m p l o : 
de fasta + i n i . h a l l o 42 e jemplos e n e l s iglo xv , y sólo 3 d u r a n t e los tres 
siglos anter iores ; de después de + inf . tengo 23 e jemplos p a r a e l xv , y só lo 
1 p a r a los anter iores . E n este proceso de " v e r b a l i z a c i ó n " , p o s i b l e m e n t e l i t e 
r a r i o , c o m o e n e l caso d e l l a t ín , p u d o i n f l u i r m u c h o l a f o r m a g r a m a t i c a l m á s 
p r ó x i m a a l i n f i n i t i v o , o sea e l g e r u n d i o , usado constantemente "como v e r b o , e 
i n c l u s o c o n v a l o r t e m p o r a l a c o m p a ñ a d o de prepos ic iones c o m o en, que t a m b i é n 
a c o m p a ñ a b a n a l i n f i n i t i v o . S i n embargo , l a construcc ión c o n i n f i n i t i v o sustant i 
v a d o s igu ió e m p l e á n d o s e hasta e l s ig lo x v n i n c l u s i v e , a l l a d o de l a f o r m a ínte
gramente v e r b a l : " a l h o r a d a r de l a m a n o " (Valdés , 115,) [más e jemplos d e l x v i 
e n K E N I S T O N , 37.136]; "al freír de los huevos l o v e r á " ' ( Q u i j o t e , I , 37; t. 3, p . 
1 1 3 u.; y t a m b i é n Correas , V o c a b u l a r i o , p . 29); " a l d e c l i n a r de l a t a r d e " ( Q u i j o t e , 
i l ' . 68; t. 8, p . 174,.: h a l l o otros 7 e jemplos semejantes en el Q u i j o t e ) ; "aCcaer de 
l a h o j a le espero" ' (Correas , V o c a b u l a r i o , p . 528) ; " c e r c á r o n m e al p a r t i r de los 
d o b l o n e s " ( R u i z de A l a r c ó n , G a n a r a m i g o s , I I I , c i t . p o r R O D R Í G U E Z M A R Í N , Q u i 
j o t e , t. 1, p . 350, n o t a 5). 

» P o r e j e m p l o , e n i t a l i a n o m o d e r n o , d o n d e " l o s i n f i n i t i v o s p r e p o s i c i o n a l e s 
c o n sujeto [han c e d i d o e l paso] a construcc iones c o n j u n c i o n a l e s o a s u s t a n t i v a -
dones c o m p l e t a s d e l i n f i n i t i v o " d e l t i p o s iguiente : " a q u e l f a r e d i d o n R o d r i g o , 
[fra C r i s t o f o r o ] si sent i sub i to v e n i r su l le l a b b r a p i ù paro le d e l b i s o g n o " ; "al 
m o v e r s i d i d o n R o d r i g o , i l nost ro i ra te s'era messo d a v a n t i " ; " c o m e , a l c a d e r d e l 
v e n t o . . . , u n a lbero agitato r i c o m p o n e i suoi r a m i " (cf. M E I E K , p . 281). 
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de construcciones: i ) a l a s a l i d a d e l s o l ; 2) a l s a l i r d e l s o l ; y f , a l 
s a l i r el s o l s \ 

§ 4. A L VOLVER QUE VOLVIÓ.-E1 p r i m e r ejemplo que encuentro 
de este curioso giro pertenece a mediados del siglo xv : " E a l c a e r q u e 
cayó la grand lonbarda, desconcertóse e perdiéronse del la algunas 
cosas" ( V i c t o r i a l , 295s). KENISTON (15.261) cita otro ejemplo de 
Alonso de la Vega: " a l p a s s a r q u e passe boló la gal l ina por a l to " . 
Conoc ido es el pasaje de R i n c o n e t e y C o r t a d i l l o : " A l v o l v e r q u e 
volvió M o n i p o d i o , entraron con él dos mozas" (17715). E l mismo 
t ipo de construcción se origina, quizá algo más frecuentemente, 
con gerundio: "en t o p e t a n d o q u e l e topeté, luego le conocí" ( L . de 
Rueda , T e a t r o , i g g 1 0 ) ; " Y e n d o q u e p o m o s ansí 'por debaxo de unos 
soportales" ( L a z a r i l l o , 93«); " tú le has de dezir en v i e n d o q u e l e 
veas" ( A . de la Vega, cit. por KENISTON, 15.262); "en t r a y e n d o q u e 
l e trújese buen despacho de la señora D u l c i n e a del Toboso, se había 
de poner en c a m i n o " ( Q u i j o t e , I , 26; t. 2, p. 30o 1 7 ) ; "en h a l l a n d o 
q u e h a l l e la historia. . . , la dará luego a la estampa" ( i d . , II, 4; t. 4. 
p. iog c ) . 

Las explicaciones que se han dado de tan interesantes giros me 
parecen en su mayoría complicadas y confusas. Según la Academia 
( G r a m . , § 458c, 4?), se trataría de una construcción elíptica, cuyo 
segundo elemento ( q u e volvió) debe interpretarse como una oración 
de relativo complementaria de u n sujeto callado; así la frase " en 
poniendo que puso los pies en é l " puede glosarse del siguiente modo: 
" e n poniendo d o n Q u i j o t e los pies que puso" ; de semejante mane
ra, " en trayendo que le trújese buen despacho" debe interpretarse 
como "en trayendo [el] buen despacho que le trújese". N i n g u n a 
prueba documental ofrece la Academia para autorizar su complicada 
hipótesis. 

CUERVO (nota 107 a la Gramática de Bello) compara nuestro giro 
con los siguientes pasajes de Cervantes 3 5 : "donde no hallándoterco
mo n o t e h a l l a m o s " ( C a l a t e a , V ) ; "y que si le preguntase, c o m o se 
l o había de p r e g u n t a r , si le dio la carta a D u l c i n e a , dijese que s í " 
( Q u i j o t e , I, 27); "E l los lo dirán si quisieren, q u e sí querrán". Su
pone Cuervo que la conjunción q u e era "en u n p r i n c i p i o conjun
ción causal, que introducía una frase parentètica confirmativa; liga

se E s s u m a m e n t e s igni f icat ivo , a este respecto, u n pasaje del L a z a r i l l o e n e l 

q u e se m e z c l a n , e n u n a m i s m a frase, las dos formas: " v n farde l de Heneo, q u e 

p o r l a b o c a se cerrava c o n v n a a r g o l l a de h i e r r o . . . y a l m e t e r de todas las cosas 

y s a c a r l a s , era c o n tan g r a n v i g i l a n c i a . . . " (I, p . 8a4). E n Correas ( V o c a b u l a r i o , p . 

32) aparece p r i m e r o " a l l a v a r de los cestos, haremos cuenta de e l l o s " e i n m e d i a 

tamente después " a l l a v a r los cestos, se h a r á c u e n t a de e l l o s " . 

35 N o creo q u e u n a construcc ión existente ya a m i t a d d e l s iglo x v p u e d a 
expl icarse m e d i a n t e otras construcc iones m u y posteriores , como son las de C e r 
vantes que aduce C u e r v o . 
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da ésta íntimamente con la anterior, se acomodó a la forma de 
frases semejantes, cuando v ino a aplicarse a lo futuro: «en l legando 
que llegó» pasó a «en llegando que l legue», como «luego que llegó» 
a «luego que l legue»" . N o hay base alguna para suponer que la 
conjunción q u e fuera "en u n p r i n c i p i o " causal confirmativa, pues, 
si en estos ejemplos lo es, no tiene por qué serlo en los ejemplos 
de siglos anteriores citados arr iba, en los que la conjunción debe 
considerarse como temporal (según el significado de todo el g i ro , 
como veremos en seguida). 

Sp i tzer 3 0 demuestra cómo también es caprichosa e infundada 
la explicación de este sintagma ofrecida por Weigert , para quien " a l 
volver que vo lv ió " es el resultado de la contaminación entre " a l vo l 
ver" (como [de hecho] volvió) y " a l volver que h i z o " (en el regreso 
que realizó). Spitzer indica que no hay prueba alguna de esa forma, 
" a l volver que h izo" . S in embargo, tampoco la explicación de Spitzer 
parece convincente, pues si b ien los motivos estilísticos a que alude 
(el poder de la homofonía, volver-volvió) son indiscutibles, no se 
puede aceptar su interpretación gramatical del giro: v o l v e r funciona 
como complemento de volvió, y el q u e es el pronombre relat ivo 
que los une ('volvió u n volver', a l volver q u e (el cual) volvió') . 

T a n t o Weigert cuanto Spitzer (y también la Academia) yerran al 
considerar que el q u e sea u n pronombre re la t i vo 3 7 , siendo como es 
una clara conjunción temporal . Esta conjunción no sólo forma parte 
de numerosas locuciones temporales, como l u e g o q u e , después q u e , 
a n t e s q u e , etc., sino que puede emplearse sola, como conjunción 
temporal absoluta, en varias formas: Menéndez P i d a l 3 8 explica u n a 
de ellas, que aparece en Santa Teresa: "Pues pasando de esta edad, 
q u e comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me 
había dado. . ." A n o t a el maestro: "Después de oraciones tempora
les, q u e puede usarse en vez de la frase adverbial de t iempo l u e g o 
q u e , después q u e " , y da este otro ejemplo: " en estando lejos de 
aquí, q u e me vea l ibre del peligro, no me meteré yo en otra" . 

Además, la conjunción q u e equivale a c u a n d o en los siguientes 
versos de Berceo: " Q u a n d o vino a ellos, q u e fue en la r ibera, / cono
cieron lo todos que el que salió e r a " ( M i l a g r o s , 605a). Desde los 
primeros siglos se usaba también frecuentemente la conjunción q u e 
con valor temporal cuando iba precedida por u n pronombre perso
n a l o u n sustantivo: "et traya vos vna l iebre que vos enbiauan que 
yantásedes. E t y o q u e venía cerca [de aquí] , falló me vn león e 

se L E O S P I T Z E R , " B e i t r ä g e zur spanischen Syntax . I I , Sp. A l v o l v e r q u e 
volvió", H M P , t. 1, p p . 58-62. 

•« A u n q u e e n a l g ú n caso p a r e c i d o p u e d a serlo, c o m o e n e l s iguiente pasaje 
de Cervantes , c i tado p o r R . A . D E L A P E Ñ A , Gramática teórica y práctica de l a 
l e n g u a c a s t e l l a n a , 2 ' ed. , M é x i c o , 1900, p. 168: " E l m u c h o ve lar q u e v e l a m o s " . 

38 N o t a 1 de l a p . 148 de su Antología de p r o s i s t a s c a s t e l l a n o s , M a d r i d , 1920. 
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tomó n ie la " ( C a l i l a , ni, 551); " E l moro 9 M C aquesto vio, revuelve 
así como u n rayo" (Romancero, q 3 3 2 ; e l . en el mismo romance, v. 4«: 
" e l moro c u a n d o lo vio. . . " ) . E n ' l a lengua clásica es frecuente con el 
neutro l o : "quis iera ser natural destos reinos por estar más cercano 
a vuestro servicio; pero l o q u e en ellos asistiere. . . , eso me tendréis 
m u y pronto a serviros" (Castil lo Solórzano, L a Garduña d e S e v i l l a , 
ed. Cías, c a s t . , p. i 6 i 3 1 ) . C o n valor también temporal aparece e n 
q u e : " E t los otros sus compañeros, e n q u e lo v ieron asy, l u y e r o n " 
( C a l i l a , 11, 174). 

Según esto, y siendo ya frecuente en el siglo xv el sintagma 
a l + inf init ivo con valor absoluto temporal , me parece mucho más 
sencil lo suponer que el giro " a l volver que vo lv ió" sea el resultado 
de u n cruce entre " a l volver" y "cuando v o l v i ó " o "después que 
vo lv ió " ' * . C o m o ya hemos visto, la construcción a l + inf. podía 
también significar la inmediación temporal , pero tal circunstancia 
dependía más de la relación lógica entre las dos acciones (regente 
y subordinada) que de la propia expresión gramatical; quizá con el 
g iro "a l volver que volv ió" , "en llegando que l legue" se tratara de 
insistir en este matiz de inmediación temporal , 'como sucede con 
otras locuciones temporales: " O j i a n d o devota mientre van al su 
oradero , l u e g o da Dios p l u v i a l sabroso tempero" (Berceo, S M i -
llán, 484a); "todo onbre c o m o u n amor pierde l u e g o otro cobre" 
( JRu iz , i r ) 9 d ) ; "onde tíos mando l u e g o u i s t a esta mj carta que uaya-
cíes a Melgar de yuso" (STAAFF, LXIIL,7). De acuerdo con esto, y 
sobre todo en los casos con gerundio, podría pensarse que en el 
ejemplo " le has de dezir e n v i e n d o q u e l e v e a s " , el giro se usa para 
reafirmar la idea de inmediación ('apenas le veas', 'en cuanto le veas'). 
Así lo interpretó BELLO (Gramática, § 800): " e l pleonasmo no es 
enteramente ocioso. . . , [pues] asevera la inmediación". Ténganse 
en cuenta, especialmente, el ejemplo de Lope de Rueda : "en tope
tando que le topeté, l u e g o le conocí" , y el del Q u i j o t e : " e n h a l l a n d o 
q u e h a l l e la historia, lardará l u e g o a la estampa" 4 0 . 

•••> A u n q u e es n m v pos ib le que en la fo rmac ión de este g i r o p leonást ico i n 
t e r v i n i e r a n ' t a m b i é n íos m o t i v o s estil ísticos, "goce de l a r e p e t i c i ó n " o p lacentera 
h o m o f o n í a . a que se refiere Spitzer . P e r o creo q u e g r a m a t i c a l m e n t e debe e x p l i 
carse c o m o e l resu l tado de la s u m a de dos construcciones de idént ico s igni f icado, 
u n a de el las f o r m a d a c o n v e r b o finito y o t r a c o n i n f i n i t i v o . C o n t a m i n a c i o n e s de 
este t i p o h a n s ido frecuentes e n español . E l g i r o " c o n o c i d o q u e h u b o e l e n g a ñ o " 
es e l resu l tado d e l cruce " c o n o c i d o e l e n g a ñ o " + " d e s p u é s q u e h u b o c o n o c i d o " 
(cf. A c a d . , G r a m . , § 4680, y S. G I L Í G A Y A , C u r s o de s i n t a x i s esp., M é x i c o , 1943, 
S 152). D e s p u é s veremos (§' 6) c ó m o d e l cruce entre a n t e s q u e + verbo finito y 
a n t e s de + i n f i n i t i v o surg ió l a f o r m a a n t e s de q u e . I g u a l m e n t e , d e l cruce entre 
después q u e + ve rbo p e r s o n a l y después de + p a r t i c i p i o surge l a forma después 
q u e + p a r t i c i p i o : " f u e r a ganar . . . m a l d i c i o n e s e n mis dyas e m a l syglo después 
q u e m u e r t o " ( C o r b a c h o , i o i . M ) ; "Después q u e e l a m o r p a s a d o " ( C o r b a c h o , 219 ). 

*» C l a r o q u e esta e x p l i c a c i ó n n o es v á l i d a p a r a todos ios casos, ya que e n e l 
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Siendo tan escasos ios ejemplos de este sintagma, parece difícil 
determinar si su formación fue de origen popular o culto. A u n q u e 
More l -Fat io supone que sea p o p u l a r 4 1 , y Rodríguez Marín ofrece 
expresiones andaluzas similares ("en ayegando que ayegue er caso"; 
adviértase que su significado no es temporal , sino condicional) , no 
creo que dispongamos de elementos de ju ic io suficientes para ofrecer 
n inguna solución tajante 4 2 . 

§ 5. HASTA + INFINITIVO.-E1 inf init ivo construido con h a s t a se 
usa, en todos los ejemplos que he hallado, como verdadero verbo, 
circunstancia que quizá expl ique su escaso empleo durante la prime
ra E d a d M e d i a . Antes del siglo xv sólo hal lo tres ejemplos: "qu iero 
la dexar b iua f a s t a v e r qué ""terna el rrey por bien de í azer" ( C a l i 
l a , x i , 274; únicamente en el ms. A ) ; "pero juraron todos. . . que se 
n o n fuesen clende f a s t a s e y e r vengados" ( A l e x a n d r e , 582c/; sólo en el 
ms. P); " f a s t a q u e b r a n t a r boti jas" ( P A l f o n s o X I , 1778a;. E n cambio, 
durante el siglo xv esta construcción es la más usada de todas las 
temporales: 42 casos en total (frente a sólo 24 de a l + i n l . , que es 
la que sigue en importancia n u m é r i c a ) 4 3 . 

Normalmente , se emplea inf init ivo regido por f a s t a cuando el 
sujeto de la oración temporal es el mismo de la oración dominante 
("otros pican los cantones con las espadas f a s t a q u e b r a n t a r l a s " , C o r 
b a c h o , 98^), pero también se encuentran algunos casos en que los 
sujetos de ambos verbos son distintos ("se rreirán f a s t a s a l t a r l e s 
las lágrimas de los ojos", C o r b a c h o , 220.,), cosa que sucede también 
en la "lengua clásica:' "comencad a preguntar, que me tenéis confuso 
h a s t a s a b e r qué misterios son éstos" (Valdés, rK >). E l inf init ivo pue
de también ser impersonal : "e d ixeron les que para otro día f a s t a 
l l e g a r alo poblado auía doze leguas" (Tamorlán, 136.3), o pasivo 
(también con cambio de agente): "fue mandarlo aprisionar / f a s t a 
ser d e t e r m i n a d a por su corte la verdad" (Romancero, i 6 6 t S 3 j . 

Durante toda la Edad M e d i a , siglo xv inc lu ido , f a s t a se construía 
siempre con el inf init ivo simple, y de esta manera se expresaba que 
la acción pr inc ipa l , durativa, se desarrolla in interrumpidamente 

pasaje de R i n c o n e t e y C o r t a d i l l o n o se trata de expresar la i n m e d i a c i ó n t e m p o 
r a l s ino l a s i m u l t a n e i d a d . 

« C i t . p o r S P I T Z E R , p . 60: " Je no comía i s pas cette l o c u t i o n , q u i semble 
p o p u l a i r e " . 

« C o m p á r e s e este g i r o con el c i t ado e n l a n o t a 39, " c o n o c i d o que h u b o e l 
e n g a ñ o " , usado exc lus ivamente e n l a l e n g u a l i t e r a r i a (el. G I L Í G A Y A , p . 177). 
P o r o t r o l ado , su escaso e m p l e o d u r a n t e toda l a época clásica, y su fa lta de v i ta 
l i d a d e n l a l e n g u a c o m ú n m o d e r n a son c ircunstancias que n o h a b l a n a favor 
de u n o r i g e n p o p u l a r d e l s intagma. 

*» E l proceso ascendente de este s intagma en castel lano contrasta c o n e l se
g u i d o e n p o r t u g u é s , l e n g u a en l a que " d e i x o u ser usua l juntar-se até a u m i n f i n i 
t i v o , c o m o se i'azia a m i g a m e n t e : « N a o me chames b e m fadada até m e veres 
e n t e r r a d a » " ( S I L V A D I A S ^ § 402a). 
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hasta el momento en que se verifica la acción significada por el inf i 
n i t i vo , momento en que la pr imera llega a su fin ("e dio les vn omne 
quelos ieuase f a s t a p o n e r los en tierra de Trap i sonda" , Tamorlán, 
243o.,)44. N o encuentro ningún período medieval construido con i n 
finitivo perfecto, n i siquiera en el caso en que se expresa que l a 
acción pr inc ipa l - q u e se n i e g a - comenzará a efectuarse después de l 
momento expresado por el i n f i n i t i v o 4 5 , en cuyo caso, por ser perfec
tivo el aspecto propio del inf ini t ivo , podría hoy usarse la forma com
puesta: " J u r ó ele no comer a manteles f a s t a m a t a r a C a r l o t o " (Ro
mancero, 67 , 8 J ; en lugar de * "fasta h a b e r m u e r t o a C " , o también, 
* " a n t e s d e haberlo muerto") ; " n i n puede ser segurado / el coracón 
afligido, / sy themor ha concebido, / f a s t a ser asegurado" (Santillana, 
67,54; en vez de *"fasta haber sido asegurado"); "no boluer a casa 
h a s t a o y r que eres venida con M e l i b e a en tu arremango" ( C e l e s t i n a , 
I I , 37 1 3 ). A principios del siglo x v i empezó ya a usarse el inf ini t ivo 
compuesto en estos casos: " n o penséis luego que es arávigo h a s t a a v e r 
e s a m i n a d o si tiene esta mudanca de letras o n o " (Valdés, 42^; cf. 
" los romanos. . . después d e a v e r s e h e c h o señores de Spaña" , i d . , 2 2 u ) ; 
aunque también en la lengua clásica fue m u y frecuente el inf init ivo 
s imple con valor perfectivo: " n o io querría creer h a s t a v e r p r i m e r o 
cómo lo prováis" (Valdés, 23,4); incluso "Dejemos h a s t a c e n a r / ese 
pre i to " (Encina, 55 1 9 ; por 'hasta después de h a b e r c e n a d o ' ) . 

Este sintagma puede expresar además el l ímite culminante de 
una acción progresiva: "fasta que alcancó a ser capitán una ves de m i l 
ommes, e después, de grado en grado, acrescentó su capitanía f a s t a ser 
capitán de dies m i l i ommes" (Pulgar, 64 2 5 ) ; "e de dfa en día se va 
decayendo f a s t a v e n i r a la muerte" ( C o r b a c h o , 1035). 

Si h a s t a introduce dos infinitivos, sólo se expresa ante el pr imero 
de ellos: "determiné de seguir m i propósito h a s t a a c a b a r la vida o 
l e u a r a L e r i a n o esperanca" (Cárcel, i 3 o 3 1 ) 4 0 . 

§ 6. ANTES DE (O QUE) + i N F i N m v o . - L a preposición a n t e s tam
bién fue poco usada con inf init ivo. S in embargo, el sintagma es uno 
de los más antiguamente documentados; aparece en el C i d : "yré ala 
cort e n a n t e s d e i a n t a r " (3051); repárese en que el inf init ivo es y a n 
t a r , usado constantemente en aquel la época como sustantivo. Indu
dable valor sustantivo tiene también el inf init ivo del único ejemplo 

« E l t é r m i n o final de l a acción p u e d e estar cons iderado desde u n p u n t o de 
v ista n o so lamente t e m p o r a l , s ino t a m b i é n espacia l : " v n b i r a t ó n que cercaua l a 
c i u d a t e n d e r r e d o r f a s t a j u n t a r c o n e l r í o " (Tamorlán, 9 8 3 ) . 

4 5 E n estas c i rcunstanc ias , p o d r í a usarse e n vez de f a s t a l a locuc ión a n t e s d e , 
m o d i f i c a n d o l e v e m e n t e l a cons iderac ión t e m p o r a l de los hechos. 

•»» L a i n t e r p o l a c i ó n d e l p r o n o m b r e , á t o n o o tónico, o de otras voces, entre 
l a p r e p o s i c i ó n y e l i n f i n i t i v o , fue c o m ú n hasta e l s iglo x v : " E d í x o l o p o r q u e n o n 
lo s iguió fasta l o t o m a r o l o m a t a r " ( V i c t o r i a l , 276,) ; "e siruas a este tu a m o . . . 
hasta en e l l o h a u e r o t r o consejo m í o " ( C e l e s t i n a , I . i o i , 0 ) ; " p r o m e t o de n o ente-
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que hal lo en el siglo siguiente: "e esto fagan ocho días a n t e s d e l 
e n x e r i r " ( A g r i c u l t u r a , 408»). Y en el x i v "antes de c o m e r " ( J M a -
n u e l , E n f e n i d o , 11, IOJ} 1 8). E n los primeros ejemplos medievales en 
que el inf init ivo tiene valor íntegramente verbal , a n t e s se une p o r 
lo común a q u e (cf. latín a n t e q u a m ) , pero no a d e , como en los tres 
ejemplos anteriores, en los que el inf init ivo va sustantivado. A s í : 
"dixéronle . . . que a n t e deuiera yr a l rey uer q u e e n t r a r en la egle-
s ia" (Crónica, 443&3o); "Deve catar el orne con seso e con m e d i d a / 
lo que fazer quisiere que aya dende salyda / a n t e q u e f a c e r cosa 
que l sea rretrafda" ( JRuiz , 1421c). C laro que no falta algún ejem
plo con de en la misma época: "Débese catar a n t e / de d a r tal pety-
ción / a omne que byen cate / quál es la entynción" (STob, 363). 

A partir del siglo xv, esta construcción empieza a hacerse rela
tivamente usual; encuentro ocho casos, correspondientes dos a la 
E m b a j a d a a Tamorlán ("el v ino dan ellos a n t e de c o m e r " , i 6 6 i ; 

también "antes de c o m e r " en 23625) y los seis restantes al R o m a n 
cero ("los moros que había muerto a n t e s de e n t r a r en la V e g a " , 
87,; "al l í a n t e s de c a s a r s e recibe E n i l d a el baut ismo" , i 6 i a 3 7 ) . 

Para explicar la formación de este sintagma, conviene considerar 
otras construcciones próximas: desde los primeros textos, aparece 
con mucha frecuencia la construcción temporal a n t e s q u e + verbo 
finito; también muy pronto fue común la locución a n t e s q u e + inf i 
n i t i vo con sentido comparat ivo 4 7 ; tal vez como consecuencia de es
tas dos construcciones apareciera u n a tercera, a n t e s q u e + in f in i t ivo , 
con valor temporal; además, el inf ini t ivo sustantivado podía unirse 
(como cualquier otro sustantivo o forma n o m i n a l del verbo: "antes 
ele la noche", C i d , 23; "ante de su fin", J M a n u e l , C a v a l l e r o , L I , 7 i 3 P ; 
" n o n fuesse a n t e d e l mes c o m p l i d o " , FGonzález, 75c) a fa preposición 
a n t e s d e . Por úftimo, estos dos sintagmas ( a n t e s q u e + inf. con valor 
temporal , y a n t e s d e l más inf init ivo sustantivado) permit ieron la for
mación, en el siglo xv, de otro, a n t e s de + inf ini t ivo verbal , como 
locución de t iempo. Todav ía , en época posterior, u n nuevo cruce 
entre a n t e s q u e + verbo finito y a n t e s de -f- inf ini t ivo produjo u n 
últ imo resultado, a n t e s de q u e , que algunos gramáticos se obstinan 
en censurar 4 S : " n i aun a n t e s de q u e me par iera" (L . ele Rueda , 1857). 

r r a r / e l c u e r p o de V a l d o v i n o s fasta su m u e r t e v e n g a r " ( R o m a n c e r o , i 6 5 3 7 5 ) . T a l 
i n t e r p o l a c i ó n puede darse t a m b i é n e n l a l e n g u a poét i ca m o d e r n a . 

Í- " M u r a m o s todos a n t e q u e s o f f r i r tantos pesares" (Crónica, 3g6& 4 4 ) ; " q u e r i e 
seer a n t e m u e r t o q u e b e u i r a q u e l l a u i d a " ( i d . , 4 2 7 6 , 3 ) . O t r o s e j emplos de l a P r i 
m e r a crónica: 4 i 6 f l , 4 , 5 6 5 « , , 5 8 6 ^ , 5 1 7 ^ , . 

*s P o r e j e m p l o C U E R V O , A p u n t a c i o n e s c r i t . , § 390: " A n t e s y después v a n c o n 
de si les sigue u n sustant ivo o u n i n f i n i t i v o , p e r o n o c u a n d o preceden a q u e " . 
A l g o m u y semejante sucedió e n francés clásico: a v a n t se constru ía n o r m a l m e n t e 
c o n q u e ( " M a i s a v a n t q u e sort i r , v iens que t o n r o i t 'embrasse" , C o r n e i l l e , C i d , 
v. 1334), p e r o e n ocasiones, c o n i n f i n i t i v o , aparece a v a n t q u e de (giro que V a u g e -
las cons ideraba c o m o el correcto) : " A v a n t done q u e d 'écr ire , apprenez á p e n s e r " 
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§ 7. DESPUÉS (DE) + i N F i N m v o . - D u r a n t e los primeros siglos es 
también desusado; en los dos únicos casos que encuentro (uno del 
siglo x i i i y otro del x iv) , el inf ini t ivo es y a n t a r o c o m e r : " E n e! mes 
d 'abr i l , depués y a n t a r j eslava so u n o l i va r " ( R A m o r , 11); "después 
de c o m e r " ( ¡ M a n u e l , E n f e n i d o , 11, 1 0 2 , , ) ; ya he señalado el carácter 
sustantivo de y a n t a r y c o m e r . E n el siglo xv, el sintagma es corriente; 
sin embargo, merece la pena señalar que en los cinco primeros casos 
que encuentro, pertenecientes todos a la E m b a j a d a de Tamorlán, 
siempre se usa el mismo inf ini t ivo , c o m e r : " E después de c o m e r . 
partieron de a l l í " (62,/)«. E n el C o r b a c h o (97,,) y en el V i c t o n a l 
(334,,), los únicos infinitivos regidos por después de son también 
c o m e r y beber. E n la D a n z a de ' l a m u e r t e el único que aparece es 
d o r m i r : "Dancad , contador, después de d o r m i r " (v. 488). H a y que 
esperar hasta los últimos años de la centuria para encontrar otros 
infinitivos de significado distinto regidos por después d e : "y después 
de b e s a l l e las manos recebí su carta" (Cárcel, 144,). 

E n todos estos ejemplos pr imit ivos , el inf init ivo aparece siempre 
en su forma simple, y sólo a fines clef siglo empieza a usarse la forma 
perfecta, más íntegramente verbal ; " el quaJ, después de a u e r sobreüo 
mucho p e n s a d o , mandólos l l amar" (Cárcel, 156,). Común en la len
gua clásica; "ay muchos vizcaínos en Cast i l la que, después de h a b e r 
e s t a d o en ella quarenta o cinqüenta años. . ." (Valdés, 4 6 M ) . N o obs
tante, la lengua moderna sigue prefiriendo la forma simple (después 
de c o m e r ) , contrariamente a lo que sucede en francés 5 0 . 

Sólo esporádicamente aparece el inf init ivo usado con artículo en 
esta construcción: "siempre son tantas las ingratitudes después d e l 
r e c i b i r , como fueron las reverencias antes d e l a l c a n z a r " (Lope, D o r o 
tea, V , 2 , cit. por C U E R V O , Dice., II , 1 6 6 1 6 ) . 

A u n q u e normalmente el significado temporal de esta construc
ción es et de la simple posterioridad, también puede a veces ser el de 
la inmediación repentina: "moro viejo la escrebía y el conde se la 
notaba; / después de h a b e r l a e s c r i p i a , al moro l u e g o matara" (Ro
mancero, 4 . , ) . E l sintagma llegó a tener después, además de su valor 
temporal propio, otro c o p u l a t i v o i n t e n s i v o : "¿Después de ser tan 
hermosa como dizes, es honesta?" (L . de Rueda , 74,,); "y después de 
ser hermosas / no parecen ser humanas" ( C a n c i o n e r o m u s i c a l de P a 
l a c i o , ed. Angles, núra. 226)- ' ' . 

( B o i l e a u , A r t poél., I, 150). D u r a n t e e l s iglo x v m empezó a decirse s i m p l e m e n t e 
a v a n t d e + i n f . ( B R U N O T - B R L I N E A U , § 836). S A N D F E L D ( § 356) e n c u e n t r a casos de 
a v a n t q u e d e todavía e n la l e n g u a c o n t e m p o r á n e a . 

«• L o m i s m o e n 8 y 2 7 , 124^, 124.,.,, 1.15-. Es, pues, casi u n cliché l ingüíst ico. 
s» " D e p u i s a v o i r c o n n u feu m o n s i e u r votre p è r e . . . j ' a i vovagé p a r tout le 

m o n d e " (Mol ière , B o u r g e o i s g e n i . , I V , 3; cf. B R U N O T - B R U N K A U . ' § 837). y en lo 
m o d e r n o : "Après a v o i r l o n g t e m p s hésité, l a v i e i l l e d i t " ( S A N D F E L D , § 359). 

-1 V a l o r c o p u l a t i v o in tens ivo t i e n e n también otras p repos ic iones temporales , 
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Aún tiene un valor distinto, más impreciso, cuando expresa que 
la sucesión de los dos juicios, regente y subordinado, no es de ca
rácter propiamente temporal , sino más bien lógica o intelectual: "y 
m i r a a m i hermosura y a la afección tan grande que contigo tengo, 
tpie después de t e n e r contento el "amor de ' tu padre, a t i amaré y a t i 
serviré" (Cañizares, 72«) . 

§ 8. A L TIEMPO DE + iNKiNix ivo . -Expresa s imultaneidad; u n i d o 
ai inf init ivo no lo encuentro hasta fines del siglo x m : " E a l t i e m p o 
d e l s e n b r a r 11011 meten y estiércol n i n g u n o " ( A g r i c u l t u r a , 394,0); s in 
embargo, la locución conjuntiva correspondiente era bastante usual 
desde los comienzos de la lengua escrita: " I n l e m p o r e q u o d térra 
obt inuerunt comité G a r d a Fernandiz et domna A b a . . ." (Orígenes, 
3.5,,); " a l t i e m p o q u e Va le r io tenía la bispalía, / nudrió estos cria
dos" (Berceo, M a r t i r i o , 3 « ) ; " a l i i e n p o q u e han de sa l i r " ( C a l i l a , 
xv, 39)-"'-. 

EJ in f in i t ivo construido con esta locución aparece, en los prime
ros siglos, siempre sustantivado; "e tomen les a l I i e n p o d e l f j o d o r . 
lucras ende sis tardare el p o d a r alguna cosa" ( A g r i c u l t u r a , 384,;.); " a l 
i i e n p o d e l b a r u e c h a r " ( i d . , 370 ,*) " " . C o n inf init ivo sustantivado se 
siguió construyendo hasta fines de la Edad M e d i a y aun en la lengua 
clásica: " L a bíuora, a l t i e m p o d e l c o n c e b i r " ( C e l e s t i n a , I, 20,); "por
que a l t i e m p o d e l r e z a r dize siempre este cantar" ( M o l i n a , 66). L a 
pr imera vez que encuentro esta locución con inf init ivo no sustantiva
do es a mediados del siglo xv : "s i vos plaze que yo sea y con vosotros 
a l t i e n p o de t o m a r el enpresa. . . , escrividme luego" ( V i c t o r i a l , 244.,). 
Durante el Renacimiento lúe sintagma muy usado, contrariamente a 
lo ( pie sucede hoy en día: " a l t i e m p o de e m b o c a r la b o l a " (Guevara, 
M e n o s p r e c i o de c o r l e , en Clás. c a s i . , 1915, p. i 8 4 „ ) r ' 4 . 

q u e p u e d e n regir i n f i n i t i v o ; d. m i a r t í cu lo " C o n s t r u c c i o n e s de i n f i n i t i v o " , 
N R F H , 10 (1956), 313-336, e n especial § jo . 

L a l ocuc ión c o n j u n t i v a s iguió usándose con v e r b o personal d u r a n t e tocto 
la E d a d M e d i a : " m a s a l t i e m p o q u e París t raxo a E l e n a , l a i i g r a n d alegría o u o e l 
rrev P r i a m o " ( J J T r o v a n a , «91.,). U n i d a a otras prepos ic iones , p u e d e a l terar su 
m a t i z t e m p o r a l ; c o n e n t a m b i é n expresa s i m u l t a n e i d a d : " E n n o s t i e m p o s derechos 
q u e corría l a v e r d a l / e s t o n z v i v i e n a b u e n a s " (Berceo , M i l a g r o s , 502«); "eme l a 
d i g a e n t i e m p o q u e la p u e d a n e n t e n d e r " ( ¡ M a n u e l , C a v a d e r a , x x v u , 3 8 , ) ; c o n 
a n t e : " c a fase c o m e r a l e n f e r m o a n t e d e t i e m p o q u e l fase m e n e s t e r " ( F i e b r e s , 
23,..); c o n e n q i t a l e q u i v a l e a l m o d e r n o ' s iempre q u e ' : "e esto fagan e n q u a l t i e n 
p o q u i s i e r e n " ( A g r i c u l t u r a , 3 8 9 ^ ; c o n f a s t a (e i n f i n i t i v o ) : "e d e x e n los f a s t a ! 
t i e n p o d e l c a u a r " ( A g r i c u l t u r a , 385,,,). 

C f . "e q u a n d o ' v i n o e l t i e m p o d e l p o n e r d e sus hueuos , fizólo saber l a ¡cu
bra a l m a s l o " ( C a l i l a , m , 952). E r a también m u y f recuente el e m p l e o de esta 
locución con sustantivos: "e al. t i e n p o d e s u f i n a m i e n t o , dexó q u a t r o fijos" ( T a -
r n o r l d n , i r , ¡ j ( i : cf. "e q u a n d o el padre finó, dexó . . . " , i d . , i W „ ) ; " a i i i e n p o de l a 
l a b o r " ( A g r i c u l t u r a , , ] io .„ ) . 

M A l t i e m p o d e j u s t a r ( M o l i n a , (¡9). C f . también K E N I S T O N , 37.7«) y , ¡ , . 3 2 . 
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§ 9. A LA HORA DE + INFINITIVO.-ES locución muy antigua, que 
encuentro usada con inf init ivo a pr incipios del siglo x i u : " Q u e n o n 
nos desconoscan a l a h o r a de e n t r a r " (Berceo, L o o r e s , i ( ^ d f r \ E m 
pleábase también, como es lógico, con verbo finito: " a l o r a q u e lo 
sopo myo C i d . . . plógol de corazón" ( C i d , 1454)'™. 

Normalmente expresa la s imultaneidad de la acción dominante 
con la subordinada: " D i o l i s u n mal espanto a l a h o r a d e l ' p r e n d e r " 
(Berceo, L o o r e s , 59a;); " d i o r o n se tales golpes a l a h o r a d e l u e n i r " 
( A l e x a n d r e , 2201c). Pero puede además expresar la sucesión inme
diata de las dos acciones 5 7 : "me llegó mandado en el camino en cómo 
estos moros entrarían, e a l a h o r a q u e lo yo sope en cómo, fis l u e g o 
apel l idar toda la tierra e enuié por todos mios vassallos" ( J M a n u e l , 
D o c u m e n t o s , 312.,). Sobre todo en la lengua renacentista aparece c o n 
este matiz de inmediación la locución "a la hora que. . . , a la h o r a " : 
" A l a h o r a q u e venga el correo. . . , a l a h o r a me partiré" (Cisneros, 
i^Y'H. E l paso de la expresión de s imultaneidad a la de inmediación, 
además de ser frecuente en otras locuciones 5 9 , puede explicarse c o n 
faci l idad teniendo en cuenta la antigua perífrasis verbal e s t a r en h o r a 
de + inf in i t ivo : "que en h o r a e s t a b a de la alma e c h a r " (Berceo, D u e 
l o , \ $ % d ) ; "e todo el nuestro b ien veemos e s t a r a o r a de muerte" 
( H T r o y a n a , 69,); " l l e g a r o n las galeras a o r a de se p e r d e r a l l í " ( V i c 
t o r i a ! , 202 3 3 ). De igual manera, la locución adverbial a l a h o r a , que 
normalmente expresa simultaneidad, se usaba a veces con el sentido 
de inmediatamente' : " V i l e tal que si miraras / la affición que le po
nía, / a l a h o r a le oluidaras / y l u e g o me remediarías" (Mol ina , 36)°°. 

Por lo que se refiere al carácter de los infinitivos usados con esta 
locución, sólo cabe indicar que desde sus orígenes pueden funcionar 

5 5 Só lo e n Berceo aparece c o n i n f i n i t i v o e n cuatro ocasiones: SMülán, i 3 d , 
299a; L o o r e s , W i , i b - j d . 

*> L o s e jemplos a b u n d a n : " C a s t e l l a n o s p e r d i e r o n sonbra e g r r a n d abrygo / l a 
o r a q u e m u r i ó m i e r m a n o d o n R o d r y g o " (FGonzález, i 8 i 6 ) ; "et a l a o r a q u e beya 
l a c i g u n n e l a t r a u á u a l d é l a p i e r n a " ( J M a n u e l , C a z a , 99,,). Ú n e s e a otras p r e p o s i 
c iones : "e g u a r d a n f a s t a l a o r a q u e lo a n menes ter " ( A g r i c u l t u r a , 4145). A d o p t a 
formas más precisas p a r a reforzar su mat iz de s i m u l t a n e i d a d : " e n tal m a n e r a q u e 
en l a m i s m a h o r a q u e a lgo se o r d e n a b a c o n t r a e l l a , l u e g o era mostrado e n a q u e l 
e spe jo " (Cañizares , 9 3 6 ) . Es ta locuc ión fue usada t a m b i é n e n las demás l enguas 
r o m á n i c a s ( M . - L Ü B K E , G r . , I I I , § 595). 

5 7 A p a r t e de las modi f i cac iones q u e p u e d a e x p e r i m e n t a r a l unirse a otras p r e 
pos ic iones : " n o n fuese osado de sa l i r de b a t a l l a n i se le ade lantar h a s t a l a o r a 
d e l f e r i r " ( V i c t o r i a l , 198.,). 

5 8 E l m i s m o s igni f icado t e m p o r a l en e l francés ant . en es l ' h e u r e , moá. t o u t 
á l'heure ( M . - L Ü B K E , Gr., l l í , 490). 

5 9 C f . § 10, notas 74. y 75. 
«° D e las n u m e r o s í s i m a s locuc iones formadas c o n l a voz h o r a , nada p u e d e 

a ñ a d i r s e a l o d i c h o p o r G I L Í G A Y A , " A l a h o r a " , e n M i s c e l . Güera, 1, 283-288. 
V é a s e t a m b i é n D C E C , s. v . h o r a ; K E N I S T O N , 28.56; y H U E R T A T E J A D A S , " V o c a b u 
l a r i o de d o n J u a n M a n u e l " , B A E , 34 (1954), p . 91. 
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lo mismo como sustantivos ("e guarden a l o r a d e l a r r a n c a r que los 
arranquen con todas sus rrayses", A g r i c u l t u r a , 384,), que como ver
bos plenos ("Díssolis a l a o r a d e la alma e s s i r " , Berceo, SMillán, 229a; 
•'acostado a u n pilare / como se acostó a l a h o r a d e f i n a r e " , R o n c e s -
v a l l e s , 29). Así en la lengua moderna: " A l a h o r a d e a s a l t a r la forta
leza, perdieron todo su a r r o j o " 0 1 . 

§ 10. E N + iNFiNiTivo . -S intagma poco empleado durante los p r i 
meros siglos; antes del xv sólo aparece en el C i d , en el T r a t a d o d e 
a g r i c u l t u r a , en el P o e m a d e A l e x a n d r e , en don Juan M a n u e l (un 
ejemplo en cada caso) y en Berceo. E n estos ejemplos, el in f in i t ivo -
aparece sustantivado 0 2 : " e n e l p a s s a r de Xúcar y veriedes barata" 
( C i d , 1228; cf. " a l trocir de Salón" , 2687); "fuertes signos ouo e n e l 
n a c e r " ( A l e x a n d r e , 2604c); "et porque. . . e n e l t r a n s l a d a r . . . et que 
en transladando el l i b r o " ( J M a n u e l , Prólogo, 4,,; cf. HUERTA TEJA
DAS, p. 29: 'cuando, al t iempo que'); " e n e l c o r t a r " ( A g r i c u l t u r a , 
414,:,; podría ser también condic ional o m o d a l ) 8 3 . Sólo hal lo u n caso, 
de interpretación quizá discutible, en que el inf init ivo se usa propia
mente como verbo: " E n p e r d e r s e los buenos, / cierto, el b ien falle
ce, / pero el dañu menos / es que q u a n d o m a l crece" (STob, 294). 

A fines del siglo xv se produce u n extraordinario incremento en 
el uso de este sintagma, aunque no fue muy duradero: "todo tremo 
e n o y r t e " ( C e l e s t i n a , I, 103,); " E l Papa c u a n d o lo supo, a l C i d ha 
descomulgado; / e n s a b e r l o luego el C i d , ante él se ha a r rod i l l ado" 
(Romancero, 34«) ; " e n oírlo Peranzules el caballo volvió luego" ( i d . , 
i 2 8 , r ; compárese con la forma muy común " d e s q u e esto oyera el 
conde, l u e g o conocido la h a " , Romancero, 19839). Siguió siendo fre
cuente durante los Siglos de O r o : " n o avrá turco n i cossario que ose 
por allí assomar. . ., e n s a b e r que andan por a l l í " (Cisneros, 12621); 
"y con É l mesmo comimos / y e n v e r l e partir el pan / e n t o n c e s le 
conocimos" (Encina, 47«) ; "y e n m e n t a l l e d isc ip l ina / la color se le 
m u d ó " ( M o l i n a , 6 6 ) M . 

Este sintagma presenta algunos problemas de bastante interés, 

« C o m o dato cur ioso a p u n t a r é que l a locuc ión t e m p o r a l a l p u n t o q u e , t a n 
p r ó x i m a a l a ahora es tudiada ( " a l p u n t o q u e señor ía e m a n d o a l cancan , ¡ g u a y 
d e l q u e es su so jecto ! " , C o r b a c h o , 6 6 , 0 ) , no aparece n u n c a c o n s t r u i d a con i n f i n i 
t ivo (cf. l a m o d e r n a , e q u i v a l e n t e , eñ el m o m e n t o de + in f . ) . 

« 2 Sa lvo en los cuatro e jemplos de Berceo , cuya i n t e r p r e t a c i ó n p o d r í a ser 
d u d o s a : " S i en f e r l a n e m i g a f u e r o n b i e n d e n o d a d o s , / e n f e r l a p e n i t e n c i a f u e r o n 
b i e n aspirados. . . Si en f e r el peccado f u e r o n ciegos e botos . / fueron en e m e n d a r l o 
firmes e m u i devotos " ( M i l a g r o s , 403 y 404). 

6 3 Sus tant ivado se conserva hasta e l R e n a c i m i e n t o ( " n i los mercadantes de 
F e n i c i a a v í a n necessidad de in té rpre te en el c o n t r a t a r de sus mercader ías con los 
ant iguos de S p a ñ a " , Va ldés , 2 7 2 0 ) . 

6 4 K E N I S T O N (37.768) c i ta otros e jemplos renacentistas de en + inf . c o n v a l o r 
t e m p o r a l , pertenecientes a Santa T e r e s a , Sancho de M u ñ ó n , etc. 
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empezando por el de su origen. Según COROMINAS ( D C E C , t. 2, 
p. 250a) esta construcción sería de procedencia levantina: " É l uso 
de e n más inf ini t ivo , con el valor que hoy damos a a l seguido de esta 
forma verbal, es propio de autores valencianos o en general orienta
les. . . y es continuación o imitación de la construcción catalana co
rrespondiente, m u y vivaz sobre todo en el País Valenciano, las Islas 
y la montaña del P r i n c i p i a d o " . Recoge algunos pasajes de autores 
levantinos para documentar su teoría: " e n oír esto H e l i a t o , se arro
dilló a sus pies"; " e n n o s a b e r quién sería la novia todos estaban 
suspensos" (ambos son ejemplos de T i m o n e d a , Patrañuelo); " e n 
v e r m e galán, me ufané" (en el A l f a r a c h e de Martí) ; "de embid ia 
ardían los Zegríes e n v e r que los Abencerrages. . . " (en el murc iano 
Pérez de H i t a ) . 

Esta hipótesis de Coraminas parece confirmada por el testimonio 
de Gonzalo Correas ( A r t e , 345): " E n Aragón la xu ritan [la prepo
sición e n ] con los infinitivos con el mesmo sentido [de e n + gerun
dio] : e n c o m e r , por e n c o m i e n d o , 'después de aver comido' ; e n l e v e r , 
e n b o l v e r , e n oír, por 'después de aver bevido' , etc., i ansí la noto 
por frase no castellana". Además, es preciso reconocer que los auto
res levantinos hacen u n uso muy ampl io de este sintagma, al que 
otorgan valores temporales que no se hallarían en castellano; T i m o 
neda, por ejemplo, la emplea constante y audazmente: " A d m i r a d a 
de la v i r t u d de semejante yerba, e n i r s e la culebra, cogió cuanta 
pudo ha l lar " (Patrañuelo, 207«,); " E l rey, e n ser a palacio, por jamás 
quiso dar audiencia a la r e i n a " ( i d . , 203.^); " l a marquesa, e n v e l l a , 
respondió que le placía" ( i d . , 205 u ,)« 5 . 

N o obstante todo esto, creo que no es justo a t r ibu i r origen 
oriental a este t ipo de construcciones. E l intercambio de funciones 
y de significados entre el inf init ivo y ei gerundio, tan frecuente desde 
los comienzos mismos de la lengua, sería razón suficiente para expl i 
car el origen del sintagma e n + inf init ivo. E n efecto, el gerundio 
temporal precedido d é l a preposición e n se conoce en toda la Roma
nía (cf. MEIER, art. cit., p. 276); nada de extraño tiene que esta pre
posición se juntara también ai inf init ivo temporal , como efectiva
mente sucedió en todas las lenguas romances: fr. ant. "vous m'en 
avez fet confort et e n p a r l e r et en chantant"; it . "questa ee la re ina 
E l i a b e l l , la quale ee morta i n p a r t u r i r e figfiuolo"; port. ant. " e m 
c a e r quebrou-fhe a lança" (cf. MEVER-LÜBKE, Q r a m . , I I I , § 508)««; 
" E n cel t i r e r le coms s'aperçut alques" ( R o l a n d , 2283 = 'au moment 
où on l u i t irait ' ; ANGLADE, p. 211)0 7. Por otra parte, el inf init ivo pre
posicional es uno de los sintagmas más peculiares del español y del 

O t r o s casos d e l Patrañuelo: 2 o 4 l 3 2 3 l , 29 , , i 8 5 i s . 
«« Sobre l a ex tens ión d e l i n f i n i t i v o t e m p o r a l c o n en e n francés a n t i g u o h a b l a 

t a m b i é n B O U R C I E Z , § 3 17^ 
6 7 D e i g u a l m a n e r a q u e l a p r e p o s i c i ó n a , n o r m a l m e n t e c o n s t r u i d a c o n i n f i n i -
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portugués 0 8 , por lo que nada debe sorprendernos la construcción par
t icular en + inf. 

N o creo que deba suponerse origen oriental a una construcción 
que aparece ya en el C i d (cf. M . P I D A L , I , § i 6 i t ; ) , y que después es 
corriente en obras y autores absolutamente castellanos: Romancero, 
C e l e s t i n a , Sem T o b , J u a n del Enc ina , Cervantes. Además de los ejem
plos ya citados arr iba, ténganse en cuenta los siguientes: " E n oír 
aquesto el C i d , tal respuesta le hubo dado" (Romancero, 9 ) 4 L 7 ) ; "y 
cortarte la cabeza y ponerla en el A l h a m b r a / porque a t i sea castigo 
y otros t iemblen en m i r a l l a " ( i d . , 84a,); "perdiera el rey, en oírlo, 
el sentido que tenía" ( i d . , 16330); " l a sangre me hierue en el cuerpo 
en t o r n a r l o a pensar" ( C e l e s t i n a , I I , i o 2 í 5 ) ; "y tornar / a l hombre lo 
que perdiera / el pr imer hombre en p e c a r " (Encina, 4 2 « ) ; "ve para 
doña Francisca / que en ver el jarro se cisca" ( M o l i n a , 64); " e l O i d o r 
quedó en oírle suspenso, confuso y admirado" ( Q u i j o t e , I , 44; t. 3, 
p. 288,0).«» 

Además, es preciso recordar cómo la preposición en tuvo valor 
temporal durante toda la Edad M e d i a , formando, un ida a la conjun
ción q u e , la locución todavía empleada por el pueblo en q u e : "sus 
conpanneros, en q u e lo v ieron as v , l u y e r o n " ( C a l i l a , n , 174); "et 
>->i q u e v io que era finchado, cuydóse que era de mucha c a r m e " ( i d . , 
I I F , 278); "deleyxe suas arras a so mar ido en q u e u i u a " ( F u e r o s , 340); 
" l a muger, en q u e v ido que fablaba el ynfante, fue muy corriendo 
e llamó al p r i u a d o " (Engaños, 4Q S). Es natural que la preposición, 
usada en sentido temporal tanto con gerundio como con verbo fini
to, pasara a unirse al inf ini t ivo cuando éste adquir ió pleno valor 
oracional . E n ello pudo inf lu i r favorablemente también el sintagma 
paralelo en + inf. de vafor modal , usado con frecuencia en caste
l lano durante la Edad M e d i a : "deleytáuasse en a u e r muchas mu
gieres uírgines" (Crónica, 187642). 

Cierto que en muchos de los pasajes castellanos que encuentro, 
el sintagma en + inf. tiene también significado causal (o incluso 
modal o condic iona l ) 7 0 : "¿Has sentido en v e r m e alguna causa donde 
m i mal proceda?" ( C e l e s t i n a , I I , r , 5 i s ) ; "que pienso hazer seruicio / 
a Dios en d e z i r sus males [de la mancebía] " ( M o l i n a , 70); " n o n ouo 
y qu ien lo osasse dezir a l rey, temiéndosse dél quel pesarie por uen-
tura en d e z i r l e que casasse su fija l inda. . . con su uassallo" (Crónica, 

í i vo , pasó e n a lgunos casos a un i r se a l g e r u n d i o (cf. M . - L Ü B K E , G r . . I I I , §§ 392 

y 501). 
es Es , e n genera l - a u n q u e n o en e l caso p a r t i c u l a r de l a prepos ic ión e n - , 

más cor r i ente en castel lano que e n cata lán (cf. M E I F . R , p . 283). 
6 9 P a r a este s intagma t e m p o r a l , t an frecuente en Cervantes , cf. las notas de 

R O D R Í G U E Z M A R Í N a l (¿uijote, t. 2, 353..,; 3, 2 8 8 1 6 ; 7, 289, ; 6, 78.,. 

(J£. F . líA.¡S*SSi^rs, ( r ? C I T Í I u t i c o * h i s i o i / c o d e l a Í C T I ^ U Í Z ccisf.ellfl?i(ij Üucuos -/VircSj 
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6 4 4 ^ ) " . Mas esta circunstancia no supone dificultad alguna, puesto 
que a cada paso pueden descubrirse idénticos matices en otras con
junciones pr imordia lmente temporales: "mas después q u e de moros 
fue, prendo esta preséntala" ( C i d , 884); "posó en la glera q u a n d o n o l 
coge nadi en casa" ( C i d , 59), ambos con valor causal. Pues q u e era 
conjunción causal y también temporal : "Pues q u e fuere fallado, reci
ba muerte" ( F J u z g o , I I , 1, 6). E n " c u a n d o lo hagas bien, podrás venir 
a cobrar lo" se suman los significados temporal y condicional . C o m o , 
en la lengua medieval y clásica, podía ser ya temporal , ya modal . 
Actualmente , y a q u e es tanto temporal como causal, y s i e m p r e q u e 
puede tener también significado condic ional ("te lo diré s i e m p r e 
q u e prometas no divulgar lo") , al igual que c o m o 7 2 . 

Creo, en resumen, que la mayor frecuencia de este sintagma en 
las lenguas de Levante, y su v i ta l idad actual en ellas, no es prueba 
concluyente de una dependencia castellana en su empleo; se trata, 
s in lugar a dudas, de u n uso independiente en cada lengua, que ha 
podido persistir con mayor vigor en la catalana, aunque no deba 
olvidarse que aún se conoce en el castellano popular de distintas 
zonas 7*. 

E l matiz temporal expresado por este sintagma suele ser la s imul
taneidad de las dos acciones ( "ni siento cansancio en a n d a r " , Celes
t i n a , I, 1583), pero también es frecuente que exprese la inmediación. 
A este respecto, debe hacerse una aclaración interesante: CUERVO 
(nota 72 a la G r a m . de Bello) suponía que este sintagma significaba 
originariamente s imultaneidad, y que sólo después pasó a expresar 
anterioridad; para aventurar tal hipótesis, confrontaba los dos ejem
plos siguientes: 

» R e p á r e s e e n los siguientes pasajes: "¿De qué te santiguas, S e m p r o n i o ? C r e o 
q u e en v e r m e " ( C e l e s t i n a , I, 1 9 5 ^ ) ; " R e n o v ó s e l a a d m i r a c i ó n e n todos. . . : e n 
Sancho , en ver que a despecho de l a v e r d a d , q u e r í a n que estuviese e n c a n t a d a 
D u l c i n e a ; e n d o n Q u i j o t e , p o r n o p o d e r asegurarse si era v e r d a d o n o " ( Q u i j o t e , 
I I , 34; t. 6, i o 4 8 ) ; " q u e d a r á s más quexoso en n o s a b e r p o r q u é me mato , q u e 
d o l o r o s o p o r v e r m e m u e r t a " ( C e l e s t i n a , I I , 2 i o 1 9 ) . 

7 2 N o es necesario a c u m u l a r e jemplos (cf. G A R C Í A D E D I E G O , G r a m . h i s t . , p p . 
392-393). R e c u é r d e s e q u e inc lus ive u n a construc ión de s ignif icado tan absoluta
m e n t e causal c o m o p o r + in f . h a l l egado a expresar , en e l caste l lano v u l g a r d e l 
N o r t e de E s p a ñ a , el t i e m p o : " P o r l l e g a r a casa empezó a l l o r a r " ( G . D E D I E G O , 
p . 376). A d e m á s de que e l m a t i z p a r t i c u l a r que se aprec ia e n los pasajes l e v a n t i 
nos c i tados p o r C o r a m i n a s , se descubre t a m b i é n e n otros castel lanos e q u i v a l e n 
tes; c i t a C o r a m i n a s , "en v e r m e g a l á n m e u f a n é " : cf. C e l e s t i n a , 170^, " Q u i e n le 
ve yr a l a g u a . . . e n sayo, e agora en v e r s e c o n calcas e capa , sá lenle alas e l e n 
g u a " ; C o r a m i n a s , "en oír esto H e l i a t o , se a r r o d i l l ó a sus p i e s " : cf. R o m a n c e r o , 
128,., "en oírlo Peranzules , e l caba l lo v o l v i ó " ; C o r a m i n a s , " d e e n v i d i a a r d í a n los 
Zegr íes en ver que los Abencerra jes . . . " : cf. C e l e s t i n a , I I , 7 0 » , " e l coracón se me 
alegra en ver essa h o n r r a d a presenc ia " . 

7 ' 3 C f . G A R C Í A D E D I E G O , p p . 333 y 375, y R O D R Í G U E Z M A R Í N , notas a l Quijote.. 

t. j , 352; 3, 288; 6, 78, d o n d e trae a lgunos e jemplos de canciones populares . 
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E n v e r mis tristes cuidados 
los nobles cuatro elementos 

¡unto al agua se ponía 
y las ondas aguardaba 
y e n v e r l a s llegar huía; 
pero a veces no podía 

con tormentos 
todos serán ponzoñados. 

(L. Fernández, 6 9 l ) . y el blanco pie se mojaba. 
(Gi l Polo, D i a n a , I I I ) . 

L a misma hipótesis, y el mismo ejemplo, repite la Academia ( G r a m . , 
§ 452a), ya en forma doctr inal . GARCÍA DE DIEGO ( G r a m . h i s t . , 
pp. 332-333) pretende dejar comprobada esta suposición de Cuervo 
aduciendo algunos ejemplos más de la lengua clásica. 

N o trato de demostrar que este proceso evolutivo sea imposible , 
n i mucho menos, pero tampoco creo que dispongamos de elementos 
suficientes para darlo por indiscutible, como hace García de Diego 
basándose en tres o cuatro ejemplos renacentistas. Haré constar los 
siguientes hechos. Si b ien en los primeros ejemplos, correspondientes 
a los siglos XII a x i v que ya cité al comienzo de este parágrafo, el 
sintagma expresa s imultaneidad, su insignificancia numérica no per
mite asentar conclusiones seguras de ningún t ipo; sólo los casos per
tenecientes a los siglos x v y x v i nos permitirán, por su abundancia , 
hacer u n análisis que ofrezca mayores garantías. Observando los ejem
plos que he hallado en las obras de esa época, sólo puedo asentar que, 
si b ien el significado más frecuente del sintagma es el de la s imul 
taneidad, también aparece en muchos casos, y en las mismas obras, el 
de la sucesión inmediata de las dos acciones: 

E n el Romancero puede expresar s imultaneidad ("y otros tiem
blen e n m i r a l l a " , 84a*) o inmediación ( " e n oír aquesto el C i d , tal 
respuesta le hubo dado", 34 ] 7 ; se refuerza con el adverbio l u e g o : " e n 
s a b e r l o l u e g o el C i d , ante él se ha arrodi l lado" , 34*3; " e n oírlo Pe-
ranzules el caballo volvió l u e g o " , i 2 8 i r ) . Otros ejemplos antiguos con 
este matiz de inmediación: " n o avrá turco n i cossario que ose por allí 
assomar. . . e n s a b e r que andan por a l l í " (Cisneros, 12621); "que e n 
v e r ayuno, se fina" ( M o l i n a , 66); "y e n m e n t a l l e d isc ipl ina / la 
color se le m u d ó " ( i b i d . ) ; "te ruego que e n l l e g a r le digas l u e g o 
q u e . . . " ( T N a b a r r o , S e r a p h i n a , Introd. , 50). 

M e parece, pues, algo aventurado afirmar que la expresión de la 
anter ior idad sea posterior o derivada de la de simultaneidad, aunque 
tal proceso se haya verificado en algunos casos 7 4, especialmente en 
el paralelo e n + gerundio, usado originariamente para expresar la 
simultaneidad ("et e n f a b l a n d o la madre del león con él e e n c a s 
t i g a n d o lo , llegó vno que. . .", C a l i l a , x i i , 18o) 7 5, y después la inme-

™ As í l a locuc ión en c u a n t o , q u e p r i m i t i v a m e n t e s ignif icaba hechos s i m u l t á 
neos ( " e n q u a n t o l m u n d o d u r e n o n c a d r á n e n o l v i d o " , FGonzález, 24CI) y d e s p u é s 
acciones sucesivas ( " e n c u a n t o lo v i , l o r e c o n o c í " ) ; l o m i s m o sucede e n e l caso 
d e l a construcc ión de g e r u n d i o c o n e n . 

Sent ido q u e conservó n o sólo hasta e l siglo x v ( C U E R V O , n o t a 70 a l a G r a m . 
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diación, como es frecuente ya en l a lengua clásica ( " e n l l e g a n d o 
nuestra armada, el dicho cosario será destruyelo", Cisneros, 1 2 7 4 ) 7 0 . 

Pero no es posible olvidar, en cambio, que Ja locución conjunt iva 
correspondiente, e n q u e , se usó desde el p r inc ip io con ambos valo
res: S imultaneidad: " E l rrey apriua alos omnes. . . cada que saben 
e e n q u e los ha menester" ( C a l i l a , n i , 24",); "cleleyxe suas arras a so 
mar ido e n q u e u i u a " ( F u e r o s , 34,,)". Inmediación: "los otros sus 
conpanneros, e n q u e lo v ieron asy, l u y e r o n " ( C a l i l a , u , 174); " e l 
x jmjo , e n q u e oyó de/ir déla fruta, ouo sabor d e l l a " ( C a l i l a , v n , 84). 

U n i d o al adverbio sólo, nuestro sintagma expresa siempre la 
inmediación temporal: "Esso me declara que es, que e n sólo o frío me 
alegro" ( C e l e s t i n a , II , 62,.); "vuestra merced, e n sólo m i r a l l o , / hará 
lo que nadie no pudo acabar" ( M o l i n a , 77); "pues sólo e n c o n o c e r 
t e , / tantas penas padescí" ( i d . , 45). Este adverbio fue bastante em
pleado durante la Edad M e d i a en locuciones temporales, un ido a 
verbo finito: "Sólo q u e lis disso «Yo so el que buscades», / amor
tecidos ca ieron" (Berceo, L o o r e s , 6 0 a ; cf. LANCHETAS, G r a m . y v o c ; 
d e l a s o b r a s d e B e r c e o , p. 892); "ha me deparado m i ventura vna 
gidpeja, et sól q u e sabe que mis palominos son criados, viéneme 
amenazar" ( C a l i l a , xv i , 18); "Sennor ha menester que sól q u e uos 
ñenga gente de Mayorgas. . . que me acordades por que n o n sea con
quer ido de tan u i l gente" ( J M a n u e l , D o c u m e n t o s , 3 i 8 1 9 ) r e . 

§ 11. OTRAS LocuciONES.-Aparecen además esporádicamente al
gunos otros sintagmas de valor temporal. E n t r e + inf. se hal la una 
vez en la C e l e s t i n a , pero el pasaje es susceptible de diversas inter
pretaciones: "Pónense a comer. E n t r e c o m e r r iñe E l i d a con Sem¬
p r o n i o " (I, 25,0- Cierto que i n l e r se usa para indicar el t iempo den
tro de cuyos límites se verifica una acción (MEVER-LÜKKE, G r a m . , 

<le B e l l o , y G . » K D I E G O , p . 338), s ino ocas iona lmente hasta dos siglos después : 
" P e r e c í a de r isa l a d u q u e s a en o y e n d o h a b l a r a Sancho, y en su o p i n i ó n le t en ía 
p o r más gracioso y p o r más loco que a su a m o " (Cnájote,'\\, 3a; t. ti, p . 43.,) [San
c h o acaba de p r o n u n c i a r u n p e q u e ñ o discurso] . 

- ( ! A u n q u e c o n este s igni f icado l o e n c u e n t r o va en e l s iglo x i v : " E en d e z i c n -
d o \ aquesto, a legóse a él" e d i o l tan g r a n d l e r i d a " ( H T r o y a n a , i ( ¡ 3 1 0 ; ¿ 'apenas 
d i c h o esto'?) . 

" A p a r t i r de este s igni f icado, se e x p l i c a e l v a l o r que tenía t ambién en fr. 
aut . : " L ' e n lye b i e n le sak e n k e soit p l e y n " (cf. G O D E F R O Y , D i c l i o n n a i r e de l ' a n ¬
c i e n n e ¡migue f r a n g a i s e , Par i s , 1937, s. v. en - ' jusqu 'á ce que"). 

« O t r o s e jemplos : "sólo q u e É l l o q u i e r a l u e g o será r e n d i d a " ' (Berceo, M i 
l a g r o s , 804&); ' " s o l a m e n t e q u e me beyese, él l u e g o me a m a r a " ( Y u c u f , 75c); " T o r 
n a d acá , h i j o . . . , t a n s o l a m e n t e vos vea vuestra m a d r e , t o m a r a con vos consue
l o " ( R o m a n c e r o , 173,,,,). C l a r o q u e e l v a l o r más corr iente de esta locuc ión , 
t anto si va c o n s t r u i d a c o n i n f i n i t i v o como con verbo finito, es el c o n d i c i o n a l : 
" q u é haré , desuenturado , / que en sólo ver su presencia / yo me v[er] ía conso
l a d o " ( M o l i n a , 82); "Sólo q u e la podiesse s o ñ n a r u n a vegada, ; teníase p o r 
g u a r i d a e p o r m u y c o n f o r t a d a " (Berceo, O r i a , 1860. 



N . R F H , X I E I . I N F I N I T I V O T E M P O R A L 309 

H I , § 453), y cierto que la lengua medieval usaba las locuciones con
juntivas e n t r e q u e ("y e n t r e q u e l amigo se recordaba del amado ios 
leones vinieron") '» y e n t r e t a n t o q u e ( " e n t r e t a n t o q u e Dios me die
re vida, nunca el moro me porná m i e d o " , Pulgar, 93,1); no obstante, 
el hecho de ser éste el único caso que hal lo de e n t r e - f inf., y la cir
cunstancia de tratarse precisamente del inf init ivo c o m e r , usado tan
tas veces como sustantivo, hacen pensar que se trate de una or ig ina l i 
dad de Rojas (o del autor de los epígrafes), y no de u n hecho p r o p i o 
de la lengua 8 0 . A l g o semejante ocurre con el pasaje de la P r i m e r a 
crónica g e n e r a l (11362!.) en que aparece un inf init ivo regido por 3a 
preposición s o b r e : " F u e r o n Ihesti Cristo et su madre conuidados a las 
bodas. . . et falleció el uino s o b r e c o m e r , et Nuestro Sennor fizo all í 
de l ! agua u i n o " . N o olv ido que s o b r e tenía en la lengua clásica e l 
valor temporal del s u p e r lat ino (G . DE DIEGO, p. 375, con ejemplos), 
pero no se usaba unido a in f in i t ivos 8 1 . 

A l c a b o de aparece construido con inf init ivo también en u n solo 
caso: " E a l c a b o de a u e r f e c h o su penitencia e restituciones, dexó 
su casa e patr imonio a su fijo" (Pulgar, 3404). Idéntico significado 
de posterioridad tiene e n fin de (con inf ini t ivo sustantivado): 
" E n fin d e l c o m e r trajeron v n pabón asado" ( V i c t o r i a l , i o o 2 ! ) ) s - , que 
es preciso interpretar como 'al fin de la comida' . S in embargo, la lo
cución a l c a b o de sí se usaba con relativa frecuencia unida a expresio
nes nominales: " A c a b o de siete semanas la ley recebieron" (Berceo, 
L o o r e s , 1516); "que seia ben procurado cíela a t a c a b o de oyto años" 
(STAAFF, Cig); con verbo finito: " a c a b o q u e reynó doze años" (Pérez 
de H i t a , G u e r r a s c i v i l e s de G r a n a d a , M a d r i d , 1913, 4,; cit. por 
KENISTON, 28.56). 

Más sorprendente es que no aparezca en la lengua medieval la 
locución e l día de seguida de inf init ivo con valor oracional de tiem-

"9 C i t a d o p o r A L I S E K T L . D O N N E L L , L a conjunción " q u e " e n a n t i g u o e s p a 
ñol, tesis de l a U n i v e r s i d a d de M é x i c o . 1952, p . 72. 

«o C o m p á r e s e esa construcc ión de l a C e l e s t i n a con el s iguiente verso d e l L i b r o 
d e b u e n a m o r : " D o c o m i e n c i o l g a v a n . e n m e d i o d e s u y a n t a r " (1376(7): y a n t a r 
es u n sustant ivo abso luto , como en la locución m o d e r n a " d u r a n t e la c o m i d a " . 
A l o largo de toda la E d a d M e d i a , p o r fa lta de otras referencias temporales m á s 
exactas, tenía que acudirse constantemente , c o m o hitos cronológicos , a las act i 
v idades h u m a n a s más generales: c o m e r , c e n a r , d o r m i r , etc. U s a n d o p u n t o s de re
ferencia concretos v d e t e r m i n a d o s , p o d í a hacerse u n a d i s t r ibuc ión satisfactoria 
de las diversas etapas d e l d ía : canto de los gal los , sa l ida d e l so l , h o r a de m i s a , 
m e d i o d ía , l a c o m i d a , el atardecer, l a cena, e l sueño. Éste sigue s iendo el " r e l o j " 
d e m u c h o s campesinos. 

^ C o m p á r e s e e l s o b r e c o m e r de la Crónica con l a e x p r e s i ó n m o d e r n a "sobre-
m e s a ' . - P a r a el v a l o r c o p u l a t i v o i n t e n s i v o de s o b r e + in f . y de t r a s [ d e ] + in f . , 
véase m i ar t ícu lo c i tado antes. N o he h a l l a d o n i n g ú n e j e m p l o m e d i e v a l en q u e 
l a construcc ión i r a s + in f . tenga s igni f icado t e m p o r a l . 

** C f . " l o que sintió a l p r i n c i p i o d e s a b e r l o " ( E l A b e n c e r r a j e , en l i H i . 20 
( M U 8 ) . l ín . 267). 
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p o * : \ ya que dicha locución se usaba constantemente con verbo per
sonal, para expresar s imultaneidad ("ca grant alegría fizieron el día 
q u e la resçebieron", Z i f a r , 105,3) o, unida a otras preposiciones, d i 
versos matices temporales: comienzo de la acción: " d e l día q u e fue 
conde non yanté tan de buen grado" ( C i d , i o 6 2 ) 8 4 ; "desde el día q u e 
entró en la ñ a u e " ( l i j a r , 985); duración: "en l o s días q u e b iua siem
pre será engannado" ( JManue l , C a v a l i e r o , x i x , 17*,). 

E n algunos casos, la preposición de seguida de inf ini t ivo puede 
encerrar sentido temporal , aunque no siempre es posible interpretar 
con absoluta certeza el significado de esta construcción 8 0 . H e selec 
cionado algunos pasajes en los que es posible apreciar el matiz tem
p o r a l : "que de v e r s e el uno al otro l u e g o se fueron a desmayar" (Ro
mancero, 18850); " D e ver el verdugo moro en ella tanta beldad. . . , 
hablóle en algaravía como a aquella que la sabe" ( i d . , 122«); " D e ver
t e o de o y r t e descender por la escalera, parlan lo que éstos fingida
mente han d i c h o " ( C e l e s t i n a , I, 8 9 l l ) ; " Y o de ver vuestra figura. . . he 
trocado m i c a m i n o " ( G a l a n e s , 51). M u y común era la locución con
junt iva , hoy vulgar, de q u e : " E t ella, de q u e vio al rey su padre, 
dexóse caer" ( J M a n u e l , A r m a s , 8 2 3 0 ) ; "de q u e non me fallaren los 
yfantes de Carr ión,/a grant priessa seré buscado yo" ( C i d , 2793). 

N o encuentro ningún ejemplo medieval de inf init ivo construido 
con desde, sintagma conocido, aunque poco empleado, en la lengua 
clásica: "y desde e n t r a r en la vi l la/hasta llegar a la puerta" (T i r so , 
cit. por CUERVO, D i c e , I I , 1033a); "Dízese sin que: desde c o m e r has
ta zenar" (Correas, A r t e , 343). E n español moderno, el inf init ivo i n 
troducido por desde tiene muy distinto significado: "A l l í tuvimos 
que hacer de todo, desde c a z a r con honda hasta fabricar vasijas de 
a r c i l l a " 8 8 . 

Algunas otras construcciones de inf init ivo de la lengua clásica 
cita KENISTON ( c e r c a de + inf., 37.79; c o n ocasión de + inf., 41.32), 
y otras se han originado en la lengua moderna ( e n el m o m e n t o [o 
i n s t a n t e ] de - f inf.; a p e n a s - f inf.) , pero, como hemos visto, la mayo
ría de los sintagmas temporales de inf init ivo preposicional nacieron 

» 3 E n e l ú n i c o e j e m p l o de q u e d i s p o n g o , todo e l s in tagma está sus tant ivado : 
" c a t e n e l día d e l e n x e r i r e n ta l d ía que . . . " ( A g r i c u l t u r a , 4 0 5 , 4 ) . 

s* C f . " T o t o jsto t e n e t . . . des d i e s d e i l l o comité F. G . usque o b i t u m de. . . 
d o m n o S a n c i o " (Orígenes, 37^) . 

8 5 A l a i m p r e c i s i ó n de este g i r o a l u d e M . - L Ü B K E , G r . , I I I , § 504 ("se p r é s e n t e 
avec u n e v a l e u r très genéra le , i n d é t e r m i n é e " ) . 

8 0 T a m b i é n e n francés m o d e r n o e l g i r o d e p u i s + in f . h a p e r d i d o todo su 
v a l o r t e m p o r a l , y t iene exactamente e l m i s m o que e n caste l lano: " I l est c a p a b l e 
de tout , d e p u i s m e t t r e le feu à l a m a i s o n à tuer son m e i l l e u r a m i " ( S A N D F E I . D , 
§ 360). D e s d e t a m b i é n se p u e d e usar c o n g e r u n d i o : " D e s d e e n a m a n e c i e n d o hasta 
a q u e l l a h o r a es m u y apare jado t i e m p o p a r a o r a r " (otros e j e m p l o s clásicos e n 
C U E R V O , D i c c i o n a r i o , I I , 10336). 
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durante la Edad M e d i a , especialmente a lo largo del siglo xv, cuando 
el inf ini t ivo de tiempo alcanzó pleno desarrollo. 

JUAN M . LOPE BLANCH 
E l C o l e g i o de M é x i c o . 

B I B L I O G R A F Í A 

(Las obras cuyos e jemplos se h a n t e n i d o e n cuenta a l hacer los porcenta jes 
de uso, van marcadas c o n u n asterisco). 

* A g r i c u l t u r a = T r a d u c c i ó n caste l lana d e l T r a t a d o de a g r i c u l t u r a de I b n Bassa l 
'[fines d e l s iglo x m ] , e n A l A n , 13 (1948), 360-430. 

A l e x a n d r e - L i b r o de A l e x a n d r e , ed. de R . S. W i l l i s , P r i n c e t o n , 1934. 
* B e r c e o = M i l a g r o s de N u e s t r a S e ñ o r a , ed . de A . G . S o l a l i n d e , en Clás. c a s i . , 

M a d r i d , 1952. D u e l o , L o o r e s , M a r t i r i o , O r i a , S D o m i n g o , SMillán, e n 
B A A E E , 57. 

*Cal¡la - C a l i l a e D i m n a , ed. de C . A . A l i e n , M á c o n , 1906. 
• C a ñ i z a r e s = D i e g o de Cañizares , N o u e l l a q u e de l a i y n en r o m a n c e declaró 

y trasladó de u n l i b r o l l a m a d o «Scala Celi», ed. de A . Gonzá lez P a t e n c i a , 
V e r s i o n e s c a s t e l l a n a s d e l Sendebar, M a d r i d - G r a n a d a , 1946, p p . (»7-116. 

* Cárcel = D i e g o de San P e d r o , Cárcel de a m o r , y Sermón o r d e n a d o p o r . . . , 
ed. de S. G i l i G a y a , e n Clás. c a s i . , M a d r i d , 1950. 

• C e l e s t i n a = F. de Ro jas , L a C e l e s t i n a , ed. de J . C e j a d o r , en Clás. c a s i . , M a 
d r i d , 1923. 

* C i d = C a n t a r de mió C i d , ed. de R . M e n é n d e z P i d a l , M a d r i d , 1946. 
C i sneros = Franc i sco J i m é n e z de Cisneros , C a r t a s a d o n D i e g o López de A y a l a , 

M a d r i d , 1867. 
* C o r b a c h o = A l f o n s o M a r t í n e z de T o l e d o , E l A r c i p r e s t e de T a l a y e r a , o sea 

E l C o r b a c h o , ed. de L . B. S i m p s o n , Berke ley , 1939. 
C o r r e a s = A r t e de l a l e n g u a española c a s t e l l a n a , ed. de E . A l a r c o s G a r c í a , M a 

d r i d , 1954. V o c a b u l a r i o de r e f r a n e s y f r a s e s p r o v e r b i a l e s , M a d r i d , ¡ 924 . 
Crónica = ' A l f o n s o e l Sabio , P r i m e r a crónica g e n e r a l , ed. de R . M e n é n d e z P i 

d a l , M a d r i d , 1906. 
* D a n z a = D a n z a de l a m u e r t e [ed. F o u l c h é - D e l b o s c ] , B a r c e l o n a , 1907. 
D o c u m e n t o s = D o c u m e n t o s lingüísticos de España, p u b l i c a d o s p o r R . M e n é n 

dez P i d a l . I: R e i n o de C a s t i l l a , M a d r i d , 1919. 
E n c i n a = J u a n d e l E n c i n a , R e p r e s e n t a c i o n e s h e c h a s p o r . . . a l o s y l l u s l r e s y 

m u y magníficos señores d o n F a d r i q u e de T o l e d o y Doña I s a b e l P e m e n l e l 
[1499-1513], B i b l i o t h e c a R o m á n i c a , Strasburgo. 

* Engaños = L i b r o de l o s engaños e l o s a s a y a m i e n t o s de l a s m u g e r e s , ed. de A . 
G o n z á l e z P a l e n c i a ( V e r s i o n e s c a s t e l l a n a s d e l Sendebar, M a d r i d , 1946, p p . 
1-66). 

*EGonzález = P o e m a de Fernán González, ed . de A . Z a m o r a V i c e n t e , en Clás. 
c a s t . , M a d r i d , 1946. 

F i e b r e s = I shaq Israe l í , T r a t a d o de l a s f i e b r e s [versión caste l lana d e l siglo x v ] , 
ed. d e l P . J o s é L l a m a s , M a d r i d - B a r c e l o n a , 1945. 

FJuzgo = F u e r o J u z g o en latín y c a s t e l l a n o , ed. de l a R e a l A c a d e m i a E s p a 
ño la , M a d r i d , 1815. 

F u e r o s = F u e r o s l e o n e s e s , de Z a m o r a , Sa lamanca , L e d e s m a y A l b a de T o r m e s , 
ed. de A . Cas t ro y F. de Onís , M a d r i d , 1916. 

G a l a n e s = C a n c i o n e r o de g a l a n e s y o t r o s rarísimos c a n c i o n e r i l l o s góticos, ed . de 
M . F r e n k A l a t o r r e , V a l e n c i a , 1952. 
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«Generaciones = F. Pérez de G u z m á n , G e n e r a c i o n e s y s e m b l a n z a s , e n C i d s . 
c a s i . , M a d r i d , 1941. 

* H T r o y a n a = H i s t o r i a t r o y a n a en p r o s a y v e r s o , ed. de R . M e n é n d e z P i d a l y 
E . V a r ó n , M a d r i d , 1934. 

• J M a n r i q u e = C o p i a s q u e f i z o p o r l a m u e r t e de su p a d r e , ed. F o u l c h é - D e l b o s c . 
M a d r i d , 1912. 

• J M a n u e t = L i b r o d e l C a v a l l e r o et d e l escudero; L i b r o de las A r m a s ; L i b r o 
E n f e n i d o ; y Prólogo g e n e r a l : ed. de J . M . Cas t ro y C a l v o y M . de R i q u e r , 
B a r c e l o n a , 1955. L i b r o de l a C a z a , ed . de J . M . Cast ro y C a l v o , B a r c e l o 
n a , ¡ 9 4 5 . 

* f R u t z = A r c i p r e s t e de H i t a , L i b r o de b u e n a m o r , ed. de J . C e j a d o r , en Clás. 
c a s i . , M a d r i d , 1931. 

L a z a r i l l o = E l L a z a r i l l o de ' F o r m e s , ed. de J . C e j a d o r , en Clás. c a s t . , M a 
d r i d , 1934. 

L . de R u e d a = L o p e de R u e d a . T e a t r o , e n Clás. c a s t . , M a d r i d , 1924. 
L . F e r n á n d e z = L u c a s F e r n á n d e z , F a r s a s y églogas, ed . de l a R e a l A c a d e m i a , 

M a d r i d , 1867. 
M o l i n a = J u a n de M o l i n a , C a n c i o n e r o [Sa lmanca , 1527], ed. de E . A s e n s i o , 

V a l e n c i a , 1952. 
* O r i g e n e s = R . M E N É N D E Z P I D A L , Orígenes d e l español, 3 ' ed. , M a d r i d , 1950. 
* P A l f o n s o X I = P o e m a de A l f o n s o X I , ed . de Y o T e n Cate , M a d r i d , 1956. 
Patrañuelo = J u a n T i m o n e d a , E l Patrañuelo, e n Clás. c a s t . , 1949. 
• P u l g a r = H e r n a n d o d e l P u l g a r , C l a r o s v a r o n e s de C a s t i l l a , e n Clás. c a s t . , M a 

d r i d , U>12, 
Q u i j o t e = E d . d e l C e n t e n a r i o , de F. R o d r í g u e z M a r í n , M a d r i d , 1947-1949 (10 

vols.). [ C i t o e n p r i m e r l u g a r parte y c a p í t u l o ; después , e l tomo y l a p á g i n a 
correspondientes a esta e d i c i ó n ] . 

* R A m o r = Razón de a m o r , ed . de R . M e n é n d e z P i d a l , e n R H i , 12 (1905), 
602-618 [y t ambién e n M . M E N É N D E Z P E L A Y O , Antología de p o e t a s líricos, 
Santander , 1944, t. 4]. 

R i n c o n e t c = Cervantes , N o v e l a s e j e m p l a r e s , ed. de F. R o d r í g u e z M a r í n , M a 
d r i d , 1938, t. 1, p p . 131-218. 

R o l a n d = C h a n s o n de R o l a n d , ed . de J . B é d i e r , P a r i s , 1955. 
• R o m a n c e r o = W O L F - H O F M A N N , P r i m a v e r a y f l o r de r o m a n c e s , en M E N É N D E Z 

P E L A Y O , Antología de ¡metas líricos, Santander , 1944, t. 8. 
* R o n c e s v a l l e s = C a n t a r de R o n c e s v a l l . e s , ed. de R . M e n é n d e z P i d a l , RFE, 4 

(1917), 105-204. 
• S a n t i l l a n a = C a n c i o n e s y d e c i r e s , ed. de V . G a r c í a de D i e g o , en Clás. c a s t . , 

M a d r i d , 1942. 
S i A A i F = E R I K S T A A F F , Élude s u r l ' a n c i e n d i a l e c t e léonais d'après des c h a r t e s 

d u xiii° siècle, U p p s a l a - L e i p z i g , 1907. 
* S T o b = Santob de C a r r i ó n , P r o v e r b i o s m o r a l e s , ed . b y Ig. Gonzá lez L l u b e r a , 

C a m b r i d g e , 1947. 
*Tamorlán = R u y G o n z á l e z de C l a v i j o , E m b a j a d a a Tamorlán. ed. de F. L ó p e z 

E s t r a d a , M a d r i d , 1949. 
T N a h a r r o = B . de T o r r e s N a h a r r o , P r o p a l l a d i a a n d . o l h e r w o r h s , ed. by J . E . 

G i i l e t . B r y n M a w r , i t y ^ - t g ^ G - i g r , ! . 
V a l d é s = J u a n de Va ldés , Diálogo de l a l e n g u a , ed. de J . F. M o n t e s i n o s , en Clás. 

c a s i . , M a d r i d , 1946. 
• V i c t o t i a l = G . D i e z de Games , Crónica de d o n P e r o Niño, c o n d e de fíuelna, 

ed. de f, de M . C a r r i a z o , M a d r i d , 1940. 
•Yuçuf = P o e m a de Yuçuf. ed. de R . M e n é n d e z P i d a l , G r a n a d a 1952, 
* Z i f a r = E l l i b r o d e l c a b a l l e r o Z i f a r , ed. de C h . P l i . W a g n e r , A m i A r b o r , 1929. 
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