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IntroduccMn 

La presente comunicacion forma parte de uno de 10s trahajos que he realiza- 
do, hajo la dlrecci6n de la Dra. Martin Zorraquino, durante el periodo docente del 
programa de doctorado Lingfiistica General e Hispanics de la Universidad de 
Zaragoza'. El ohjetivo de la misma es ofrecer una contrihuci6n fundamentalmen- 
te descriptiva a1 estudio de 10s verbos intransitivos en construccion pronominal 
en la lengua de finales del siglo XV a partir del anilisis de 10s documentados en 
este context0 en la ohra de Diego de San Pedro Cjrcel de Anlor Su alcance y sus 
pretensiones son modestas. 

Para la realization de dicho anilisis hemos revisado de forma ewhaustiva 
todos los verbos intransitivos que aparecen en construccion pronominal en el 
texto y sus correspondientes construcciones no pronominales. Hemos comparadn 
10s datos obtenidos con el espafiol actual en aquellos momentos en 10s que i c  
hemos considerado oportuno, pero sin llegar a descrihir de forma sistemitica el 
estatus de la construcci6n pronominal en nuestros dias, pues no es kste nuestro 
objetivo. Los ejemplos que incluimos son 10s que hemos juzgado mas relevante: 
y representativos de las distintas interpretaciones que proponemos para el sintag- 
ma estudiado2. 

Para la realizacihn del doctorado cuento con una beca del Ministelio de Educacihn y 
Ciencia para Formacihn del Profesorado Universitario (Convocatoria 2003) y llevo a cabo ml 
trabao bajo la direccihn de la Dra. Martin Zorraquino, en la Universidad de Zaragora. 

Cada ejemplo transcrito se acompafia con el niunero de la pjgina en la que sc errcueiitn 
(he usado vara este trabaio la edicihn de Castalia realirada oor K. Whinnom, vid Bibliografia!. 
I .I. ..,.<,.r,,1 I.,. .I"C 1111 ,11,\,11. \?1l1.1 .,p.,r;;;<:1 LI,,.,,I.... ,.I!, 1 ,.Ill, l i l l l l~ l  $1 i r  . : I.:.. . . 
.1;111 el. I.ll.l l l l l > l l .  $ 1 )  ,.'Ill4 .i I. Ill < l l l r r i ! l .  ,.,.I,) ..il ,.l,-.,l.I,~ 11.1 I!II,!11~LI;I.1II L1ll.l l:11., .lllll.lr:l-..l . u 
El orden de aparicibn de las mismas s t  corresponde, como es logico, con el alfabetico 



1. La construcci6n pronominal 

Llamamos construccion pronominal a todo sintagma verbal formado por un 
nucleo verbal y un pronombre personal atono reflejo concordado con el en nume- 
ro y persona (Cartagena 1972: 21-22). Dicho sintagma es especialmente intere- 
sante como objeto de estudio por el gran niunero de valores que es capaz de 
actualizar, la mayona de 10s cuales ya estaban prescntes en 10s primeros textos 
castellanos e incluso en latin. Todos ellos, tal y como seiial6 Cartagena (1972), 
tienen un rasgo en comun: el proceso verbal no pasa a otro, no es oblicuo. Para 
este autor, el pronombre de las construcciones pronominales es, por tanto, un 
ctmorfema de no oblicuidadn. 

2. Las construcciones pronominales con verbos intransitivos en Ca'rcel de 
Amor 

Los verbos intransitivos que se construyen en construccion pronominal pre- 
sentan, tanto en la lengua del texto estudiado coma en la lengua actual, un pro- 
noinbre que, desde el punto de vista gramatical, es redundante, pues no tiene una 
funcion sintictica primaria ni modifica las relaciones del verbo con sus a~-gumen- 
tos (Alarcos 1970). Una de las caracteristicas de 10s verbos intransitivos es su no 
oblicuidad: el proceso verbal qne expresan se resuelve en uno de sus actantes (el 
sujeto, ya sea agente o experimentante), y no pasa a otro. Comparten este rasgo 
con las construcciones pronominales. Cabe preguntarse, entonces, que sucede 
cuando estos verbos se utilizan en construccion pronominal. En estos casos, el 
elemento pronominal que los acompaiia, puesto que no puede desempefiar una 
funci6n intransitivadora, enfatiza la citada no oblicuidad qne les es propia. Martin 
Zorraquino (1979: 112) ha propuesto para el pronombre de este tipo de sintagmas 
la categoria de 'locativo minimo o implicito', debido a su funcion de localizar en 
el sujeto el espacio minimo en el que se desarrolla el proceso verbal. Este valor 
general del pronombre lo encontramos en todos 10s ejemplos de constmcci6n pro- 
nominal con verbos intransitivos. No obstante, es posible que introduzca tambien 
modificaciones semanticas, bien de tipo aspectual, bien de tipo expresivo, enfati- 
zando el caracter intentional del proceso verbal. Estas variaciones seminticas 
pueden llegar a tener, ademb, repercusiones sintacticas, esto es, puede ocunir 
que una de las formas se convierta en la unica posible para la expresion de un 
determinado significado (Martin Zorraquino 1979: 110; 1993: 576; Cartagena 
1972: 232). 

En Ciircel de Amor hemos documentado unicamente tres verbos intransitivos 
en construcci6n pronominal: ir, saliry andar3. Examinaremos 10s usos pronomni- 
nales y no prononrirrales de cada uno de ellos de forma separada. 

3 Las formas verbales se han lematirado respetando la fonetica y grafias medicvales 
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2.1. Ir 

Para el analisis dc la oposicion ir/irse, cuantitativalnente la mas importante, 
nos basamos en el realizado por M". A. Martin Zorraquino (1993) en el Cantar de 
Mio Cidsobre la misma oposicion. Esta antora recoge y contrasts 10s usos y valo- 
res de i r e  irse en 10s diferentes contextos en 10s que aparecen, 10s cuales clasifi- 
ca en funci6n de si especifican el punto de origen del movimiento que denota el 
verbo, el punto de destino, o alguna otra informacion refcrente al recorrido de 
dicho movimiento, es decir, si enfocan la fase primera del contenido semantico 
del verbo e l  abandono de un lugar-, la fase final l legada al punto de destino- 
o la fase intermedia -el transito por un determinado espacio4. Nosotros nos basa- 
remos igualmente en este esquema. Nuestro enfoque sera, por tanto, descriptivo, 
a la vez que modestalnente comparativo. Con esto pretendernos poner de mani- 
fiesto que, aparentemente, el estatus de esta oposicion ha variado muy poco de un 
texto a otro, a pesar del period0 de tiempo que 10s separa, y su evolucibn parece 
encaminarse ya hacia el estadio actual. Por supuesto, somos conscientes de que 
seria necesario un estudio mucho m b  amplio para cimentar esta hipbtesis y de la 
existencia de factores diatopicos que operan en cada obra y que tienen particular 
relevancia en este tipo de construcciones pronominales, asi como de la importan- 
cia del genero literario en 10s rasgos lingiiisticos del texto. La brevedad del 
mis~no reduce, ademis, la importancia de este estudio como contribuci6n a1 cono- 
cimiento de la lengua de 10s ultimos afios del siglo XV. 

2.1 .l .  Contextos en 10s que encontramos la oposici6u irhrse 

a) Cuando el punto de origen del movimiento esta explicito, tan solo encon- 
tramos, a1 ignal que sucede en el Cid, irse: 

(1) oyendo los que poco alcan~an las fealdades dichas de las mugeres, 
arrepentidos de haverse casado, danles mala vida o vanse dellas (159). 

b) Si dicho punto de origen se halla inlplicito y no coaparece ningun otro com- 
plement~ de lugar, tanto la forma pronominal como la no pronominal son posi- 
bles, algo que tambien se daba en el Canta1.de Mio Cidpero que difiere de lo que 
ocurre en nuestros dias. En espaiiol actual se ha producido la gramaticalizaci6n 
de irse para la expresion del abandono de u n  lugar, tanto si se explicita dicho 
lugar en la oration o como si se deja implicito: 

(2) " Como estaba incbmodo, fue.1 Como estaba incomodo, se fue. 

Los ejemplos de irse en este context0 en Carcel de Amor son 10s siguientes: 

(3) cuai~do sinti6 mis pisadas echo la carta en el suelo, la cual receblda, sin 
hablarle palabra por el peligro que en ello para ella havia, acorde de i m e  
(126). 

Vid. Cartagena 1972: 152-162 
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(4) pero pues no se cnnple mi deseo, antes que me vaya recibe 10s postri- 
merm besos de mi, tu piadosa madre (136). 

Et, Luanio a ir, las dos h i cas  docurnentaciones registradas nos llevan a revi- 
sci la afirn~a~i6n anierior. Veamos (5): 

(5) la cual recebida, sin hablarle palabra por el peligro que en ello para ella 
havia, acord6 de irme, y sintiendome ir dixo (126). 

A mi juicio, el contexto sintktico de (5) no es el mas propicio para la apari- 
cihn de la construcci611 pronominal. Por un lado, su inclusion producida cacofo- 
nia: el inismo pi-onombre esta presente en dos de las tres palabras anteriores. Por 
otro, el hecho de que la fornia pronominal aparezca en el contexto inmediatamen- 
ie precedente podria haber llevado al autor a considera que su repetition era 
ir~rtecesaria. Analicemos ahora el otro ejemplo documentado: 

(6) y despuPs que file ida, envie a Laureola un mensajero snplicindole 
escriviese a1 rey (138). 

El verbo iren (6) aparece en participio y precedido por una forma personal del 
verbo ser. En la lengua antigua, a pesar de las vacilaciones, las formas compues- 
i.l, dt 10s verbos pronominales se constmian con sery sin pronombre, a1 igual que 
el Je  Pos verbos intransitivos (Cuervo 195311995: s.v. ser). San Pedro continua 
con estos usos de forma practicamente sistematica en Crircel de Amor. Ademas, 
en este contexto oracional en concreto, el adverbio despub favorece la interpre- 
tacihn de la oracion como antepresente frente a una posible perifrasis estativa. En 
zse caso, fue ida puede constituir una forma compuesta tanto de ir como de irse. 
Por tanto, hasindonos en este ejemplo tampoco podemos hablar de un uso de esta 
oposicion verbal diferente a1 actual y equivalente a1 del Cantar. 

c) Cuando ni el punto de partida ni el de llegada del movimiento se encuen- 
trail en la oracion, ni de forma explicita ni implicita, pero si lo hace algun otro 
cu=lplemento de lugar referente a la fase intermedia del desplazamiento, so10 ir 
apsreee: 

(7) iva siempre en 10s oostreros haziendo algunas bueltas cuando el tiem- 
po las pedia (144a). 

La situacion es la misma que la documentada por Martin Zorraquino (1993) 
en el Cantar del Mlo Cid y que la del espafiol de nuestros dias: 

(8) Cuando voy p-o disfruto contemplando la naturaleza. I 
"Cuando me voypor el carnpo disfruto contemplando la naturaleza. 

d) Si tenemos un punto de llegada, ya sea expreso o sobreentendido, las dos 
firmas son posibles. En aquellos casos en 10s que se utiliza la construccion pro- 
nominal, el aspeeto incipiente parece estar siempre presente, como mnestran 10s 
sig3ientes ejemplos: 

(9) Pues despues que entre 61 y mi grandes cosas pasaron acordo de irse a 
la (1 13). 
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(10) Y despues de acabados 10s oficios que en el auto se requerian, creyen- 
do que se iva para t-l matose con sus manos (168)5. 

No obstante, bemos documentado dos ejemplos en 10s que es posible hablar 
de valores expresivos diferentes. En ellos, el pronombre no parece aiiadir n i n g h  
matiz ingresivo, sino que, ya que qneda libre de esta funcian por no estar sobre- 
entendido ni focalizado el lugar en el que el inovimiento comenzo, aporta valo- 
res diafisicos (Cartagena 1972): enfatiza la voluntariedad la acci6n verbal. 

(1 1) 11amo a 10s co~ljurados antes que Laureola se delibrase, y dixoles que 
cada uno por su parte se fuese &y le dixese como de suyo por quilar- 
le de dubdas (121). 

(12) Pero ya que con grandes remedios le restituyeron el conoscimiento, 
f u b e m  (172). 

Convieile puntt~alizar, de todos modos, que estos comentarios son meras con- 
jeturas ya que nos es imposible conocer con certeza cuil era el sentimiento lin- 
giiistico de 10s hablantes de la epoca ante oraciones como las comentadas. 

La presencia de ir en las oraciones en las que se coditica o se presupone un 
complemento de fin del movimiento son mucho mas abundantes que las de irse 
(un 74% frente a un 26%). A continuation transcribimos algunos ejemplos: 

(13) y porque si las guardas de la prisi6n de Leriano quisiesen por levar 
compaiiia defenderme la entrada, pense de ir en orden de guera (1 12a). 

(14) Y yendo &con este acuerdo (134). 

(1 5) Leriano, que f i e  a la prision (142~).  

(16) Pues visto su enojo y responder, fii a Leriano con grave tristeza 

Los ejeinplos con del verbo sin pronombre se oponen a 10s de constn~cci6n 
pronominal en que, incluso cuando el punto de origen del movimiento puede 
deducirse del contexto, como sucede en (17), el aspecto ingresivo esta ausente, 
la accion es enfocada en su fase intermedia y no en su punto inicial: 

(17) y llegado a un valle cerca de la ciudad, estuvo alli en celada toda la 
noche, donde dio forma en lo que havia que hazer. Mando a un capitan 
suyo con cient honbres darmas que fuese a la vosada de Persio y que mata- 
se a el y a cuantos en defensa se le pnsiesen (141). 

El estatus de la oposici6n en este contexto es el mismo que esta presenta en el 
Cantar del Mio Cid y en la lengua actual. Con esta ultima coincide, ademis, en 

Para ejemplo analogos: llse(117, 118, 147a, 147b y 168). 
6 Para cjernplos anilogos: ir (93a, 93b, 93c, 103, 113a, 122, 123, 124,134, 136b, 142b, 

144, 150, 155 y 168). 



el hecho de que la forma verbal sin pronombre so10 puede aparecer en contextos 
en los qne se tiene en cuenta el punto de partida del movimiento si tarnhih esta 
presente el punto de finalizacion del mismo, especialmente si este esta explicito, 
pero tamhien si esti implicito: 

(1 8) (En una conversation familiar en casa) 
- Voy a la vanaderia./Me voy a la panaderia 
( 1  9) (Mismo contexto) 
- iQuien va a ir a la panaderia? 
- voy yo. 

e) Tan solo hemos documentado un ejemplo en el que aparezcan explicitos el 
punto de origen y el de destino del movimiento. Dicho ejelnplo tiene, ademis, un 
interis especial, pues presenta un sujeto de cosa y una especializacion del signi- 
ficado del verbo ir en la que desaparece la idea de moviiniento en favor de la de 
extension. Esta especializacion cxiste igualmente en el espaiiol del siglo XXI 
(DRAE 2001: s.v, ir ) y no permite la oposicion con la forma pronominal, pues- 
to que ir se comporta como una forma lexica independiente del sistema opositi- 
vo estudiado (Cartagena 1972): 

(20) El lilnite territorial de cste municipio va desde el rio hasta el monte./ 
* El limite territorial de este municipio se va dcsde el n o  hasta el monte. 

iSe daba ya la inisina situation en el otofio de la Edad Media? Nuestros mate- 
riales no son suficientes para poder contestar a esta pregunta: 

(21) gran ventaja va de hizit-ralo a hizolo (1 18). 

f) Si ningGn tipo de cornplementacion de lugar acompaiia a1 verbo, o simple- 
mcnte lo hace un circunstancial de ubicacion, este pierde dinarnismo y adquiere 
el significado de 'estar', 'hallarse', algo que ya estaba presente en la lengua del 
Cid Estos significados solo son expresados mediante ir7: 

(22) Pero si tu osadia pide el castigo, mi mansedumbre consiente que te 
perdone, lo que va fuera de todo derecho (96). 
(El sujeto inanimado favorece el valor de estaticidad). 
(23) Y puesto en presencia del rey, en su nombre y de todos 10s que ivan 
con 61 (128). 

De las vcintitres docurnentaciones de salir en Czrcel de Amor, solo dos de 
ellas son construcciones pronominales. Debido a su escasez numerica podria pen- 
sarse que, o hien era poco frecuente, o era sentida por San Pedro propia de otros 

- -  

Otros ejemplos equivalentes: i r ( l l2b ,  112c, 113b, 142a y 144b). 
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tipos de discurso mas coloquiales o incluso de estratos socioculturales mas bajos. 
No podemos hahlar para ella de matices ingresivos, ya que son inherentes a la 
semantica del verbo (De Miguel 19991, que presenta siempre un complemento de 
ongen del movimiento cuando menos implicito. El pronombre, por tanto, queda 
liberado de la hncion aspectual que cumplia en ir -y tambien en otros verbos 
intransitivos de rnovimiento (Cartagena 1972: 163-180)- para expresar valores 
que podemos considerar diafisicos e incluso diastraticos8. En 10s dos ejernplos 
documentados el pronombre parece resaltar la iniciativa voluntana del sujeto -de 
persona- en su realization de la accibn: 

(24) Con grandes guardas me guardan, como si tuviese fuerqas parapoder- 
me salir (127). 

(25) Y despues de besalle las manos salime de palacio con un nudo en la 
garganta (154). 

Dentro de las constmcciones no pronominales documentadas abundan 10s 
sujetos de cosa, para 10s que es dificil postular voluntariedad en la ejecucion del 
proceso: 

(26) y en la derecha una imagen femenil entallada en una piedra muy clara 
[...I; salian della diversos rayos de fuego que levava encendido el cuerpo 
de uu honbre qucl cavallero forciblemente levava tras si (81b). 

(27) Si no fuera por un claro resplandor que le salia al preso del coraqon 
(88b). 

El no rendimiento aspectual del pronombre reflejo se pone tambien de mani- 
fiesto por el hecho de que 10s dos miembros de la oposicion estudiada se docu- 
mentan en contextos muy similares, en 10s que encontramos el lugar de inicio del 
movimiento, cuya presencia, como ya hemos explicado, es necesaria, ya sea de 
forma expresa o implicita. El lugar en el que el movimiento temina, por el con- 
trario, no esta presente en ninguno de ellos. 

Son varios los ejemplos documentados en 10s que el contenido semantic0 de 
salir ha perdido dinamismo, sufn'endo asi diferentes transfomaciones lexicas que 
dan lugar a acepciones diversas que tambikn existen actualmente. En estos con- 
textos la conshuccion pronominal no aparece en Crircel de A~nor  ni tampoco en 
espaiiol actual, a exception del expresado en el liltilno de 10s ejemplos que apor- 
tamos. Para el mejor entendimiento de 10s mismos y para la comprobacion de la 
continuidad de su significado en la lengua de nuestros dias, hemos adjuntado 
junto con cada uno de ellos la acepcion de salir correspondiente. Hemos utiliza- 
do para ello el Diccionano de la Real Academia (2001: s.v. salir): 

Para otro analisis del pronombre como operador aspectual, vid. de Miguel y Femindez 
Lagunilla (2000). 



(28) y si te pones en matar a Persio y lihrar a Laureola, deves antes ver 
si es cosa con que podras salir(123a). 
'Lihertarse, desembarazarse de algo que ocupa o molesta' (la estructura 
argumental del verbo es diferente a la actual). 

(29) si a bien salen las cosas son alabadas por huenas (123b). 
'Venir a ser, quedar'. 

(30) Ordeno que otros dos capitanes estuviesen con cada cincuenta cava- 
lleros a pie en dos calles principales que salfan a la prisi6n (141). 
'Ir a parar, tener salida a un punto determinado'. 

(31) Y 10s sinples, de su natural inocentes, cuando en amar se ponen 
entran con rudeza y ballan el estudio del sentnniento tan agudo, que 
diversas vezes salen sabios (160). 
'Venir a ser, quedar' 

(32) solo un punto no sali6 Leriano de mi parecer (124). 

El sipificado del verbo salir en esta oracion no se corresponde completamen- 
te con ninguna de las acepciones que el DRAE seliala para esta voz. No obstante, 
el Diccionano de Uso del Espafiol si registra LUI uso de salir similar a1 del ejem- 
plo (32): cuando este verbo va acomnpaiiado de expresiones como ccde la regla)), 
ccde tono)), etc. No obstante, lo marca coino no frecuente y remnite a salirse, donde 
define ccColocarse o actuar alguien fuera de cierta cosa como "touo, regla, costum- 
bre, limites, lo acostumbrado" o "lo normal")) (DUE 1996: s.v. salirse). 

~nicamente tenemos una documentaci6n de andar en construction pronomi- 
nal en CArcel de Amor. El increment0 pronominal que adquiere este verbo tam- 
poco parece expresar n ingk valor aspectual. El pronombre parece que no dota 
de caracter ingresivo a1 verbo -a lo que contribuye el hecho de que andar, a dife- 
rencia de ir, no denota un movimiento que implique un ahandono de lugar-, sin0 
que aporta un valor que puede ser diafisico o diastratico: enfatiza el caracter 
intencional del evento. 

(33) y otro dia en la mafiana, como desimuladamente por alli me andu- 
viese (126). 

En espaliol actual, anda- no es gramatical como verbo intransitivo en cons- 
truccion pronominal. lntuimos que el pronomhre aporta en este context0 sinticti- 
co valores diastriticos negativos: 

(34) * Ayer me anduve por el camino de la ermita. 

Los ejemplos en 10s que se util~za la forma no pronominal en Carcel de Amor 
no permiten o, a1 menos, no propician el tratamiento enfatico de lo voluirtario de 
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la accion, lo que apoya nuestra teoria. Asi tenemos (35), donde el sujeto de anda~ 

(35) Y assi seguimos todos tres por unas partes no menos trabajosas dr 
andar que solas de plazer y de gente (82). 

y (36), en el que el contexto sintktico provoca ambigiiedad en cuanto a1 sujetc 
se refiere -puede ser tanto yo como nosotros-: 

(36) Sobiamos una sierra de tanta altura que a mis andar mi fuer~a  desfa- 

En el resto de casos de andar se ha producido una pt-rdida de parte de 10s rae- 

(37) Pero socorrio luego Esperanqa, que andava all! lamas dilieente (1 12); 
bien por presentar sujetos inanimadoslO. 

(38) La tercera, porque de la tenplanqa nos hazen dinos, que por no seliee 
aborreciblespara venir a ser desamados, somos tenplados en el comer y en 
el bever y en todas las otras cosas que andan con esta v i d d  (161). 

En espafiol actual anda- inanifiesta significados similares en expresiones 
como and= alegre o andar muchos locos sueltos (DRAE 2001: s.v. andar). 

3. Conclusiones 

Esta modesta descripcion de la rentabilidad funcional de la construccion pro- 
nominal con verbos intransitivos de movimiento en Carcel de Amor ha puesto d ~ .  
manifiesto lo que algunos autores como N. Cartagena y Ma. A. Martin Zoraq~ini .  
ya habian seiialado con respecto a1 increment0 pronominal de este tip@ de verbns. 
refuerza las caractensticas propias de 10s mismos, esto es, el hecho de que eI  
evento que denotan sea no oblicuo. Puesto que dicha informaci6n ya la encontra- 
mos en la raiz verbal, el pronombre queda libre para aportar, ademas, otros 7,ajo- 
res. Cuando coaparece con el verbo ir, el pronombre ejerce, fundamentalmente; 
una funcion aspectual, pues focaliza la fase primera del movimiento exprcserlo. 
El anilisis de la lengua de Carcel de Amorpermite intuir la especializacioia de ia 

forma pronominal para dicha focalizaci6n c o m o  ocurre en espaiiol actuui-, a m -  
que, debido a las redueidas dimensiones de nuestro corpus, no podemos hablar dr 
gramaticalizacibn. Cuando dicha focalizaci6n no es posible porque el contexto nc 
lo permite, el pronombre pasa a expresar un valor diafasico o incluso diastratico. 
enfatiza la voluntanedad de la acci6n verbal. En las construcciones pronomirralci. 

Otro ejemplo equivalente: andar (145). 
l o  Para ejemplos anilogos: andar (90, 121 y 154). 



de salir y a andar, el pronombre, puesto que, debido a la semantics de estos ver- 
bos, no actualiza valores aspectuales, expresa 10s valores diafisicos o diastraticos 
descritos para ir, pues recalca lo voluntario del errento descrito por el verbo. 
Todo ello nos lleva a concluir que, si bien al principio de nuestra comunicacihn 
hemos destacado el caracter superfluo del elemento pronominal de las construe- 
ciones pronominales con verbos intransitivos desde un punto de vista gramatical, 
no podemos considerarlo como tal desde un punto de vista semantico. 

Hemos docurnentado diversos ejemplos de los tres verbos estudiados en 10s 
que se pueden apreciar distintas especializaciones de significado gracias a la per- 
dida de rasgos semanticos de movimicnto. En estos casos la oposicihn pronomi- 
nal/ no pronominal parece dejar de funcionar, pues la fosma verbal parece corn- 
portme como una unidad lexica independiente (Cartagena 1972). 

Una vez vista la complejidad del estudio de la construccion pronominal en una 
obra del siglo XV concluir& que, para un acerca~niento mas completo a la misma 
dentro de un estadio de lengua deteminado, e incluso dentro de un hnico texto, 
es fundamental el analisis de otros textos coetineos de distintos gcneros. Con ello 
se lograria no solo precisar de fonna mas real su estatus dentro del sistema lin- 
guistic~, sino que se pondrian de relieve aquellos rasgos propios de la variacibn 
diatopica, diafasica y diastritica del idioma que afecta~l a eWta construccihn. El 
cotejo de distintos textos de una misma &poca facilitaria, ademas, el acercamien- 
to a la lengua medieval desde una perspectiva menos influida por la propia com- 
petencia linguistica del investigador, qne puede llevarle a la desvirtuacion de 10s 
datos que maneja. No obstante, es obvio que la conciencia lingiiistica de UII 

bablante del pasado es issecuperable. 
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