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EVOLUCIÓN DE LAS PERIRASIS ASPECTUALES GRIEGAS

La mayoría de nuestras gramáticas hablan de verbos que, al construirse con
participios, han de traducirse por adverbios. Sin embargo, casi nunca se dice
que la mayoría de esos verbos suelen necesitar una «integración de sentido»
por medio de un participio, es decir, que funcionan como auxiliares o
copulativos. Es lo que ocurre en griego con Tuyxávo.), Statekto, 4:10ócvco,
XavOttwo, (Polvoptat y varios más.

El tratamiento de estas construcciones ha sido muy confuso; por una parte,
se ha considerado que este tipo de verbos eran auxiliares, pero, por otra, no
se les ha asignado una función gramatical como a los demás auxiliares, sino
un significado adverbial.

El griego poseía una larga serie de verbos que significaban «ser»-«estar» y
que, en ocasiones, iban acompariados de una determinación con diversos
matices aspectuales. En ninguna gramática, sin embargo, se encuentran las
perífrasis aspectivas de esos verbos tratadas como tales.

1. Pertfrais aspectuales

Nuestro estudio se va a centrar en las perífrasis que expresan determinadas
categorías apectuales en la medida en que se oponen a las formas simples
pretéritas y futuras respectivamente. Nunca fueron consideradas perífrasis
aspectuales de modo explícito por la gramática antigua; en cambio, la Ling ŭís-
tica del siglo XIX sí serialó la frecuente aparición de la construcción Ellif +

participio de presente', aunque explicándola ŭnicamente como signo de la
decadencia de la lengua clásica; se pensaba que se trataba de formas equiva-
lentes a las simples del presente e imperfecto, pero los helenistas nunca se
pusieron de acuerdo en cuanto a su interpretación.

Coseriu, fue el primero que, al estudiar las perífrasis aspectuales de las
diversas lenguas románicas, se dio cuenta del gran paralelismo existente con
las construcciones antiguas del griego, en especial en lo que se refiere a verbos
de movimiento + part. de fut. y en la llamada perífrasis global. De este evídente
paralelismo ha sustentado la tesis de que los modelos para las perífrasis ver-

' Sobre todo en el Evangebo de san Lucas.
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bales aspectuales de las lenguas románicas se remontan a prototipos griegos,
es decir, a una influencia griega sobre el latín hablado2.

Análogas a las perífrasis de £111.1:( + part. pres. son las construcciones con
otros verbos que significan «ser», en especial tmétwo y 8taTEXti). Semejante
es el uso tardío de laryt en sus fo •mas de valor intransitivo (Hch., 1, 11: tt
tacfpconc PL.Énovreg dç Tóv o1pav6v; «Por que os quedáis mirando al cie-
lo?»). y lo mismo ocurre con las conocidas formaciones clásicas de los verbos
Oafvoptat, Xave ĉtvw, 00ácvo) y olxoltat, que, seg ŭn la interpretación corriente
«suelen tener una integración participial».

Para las formaciones perifrásticas de verbos de movimiento + part. no
contamos con muchos ejemplos, aunque sí son claras las construcciones con
Patwo, a , tpxoptat y

Hay que tener en cuenta que las perífrasis del griego pertenecían a la lengua
hablada y, por eso, sólo aparecen en las obras literarias que no excluyen desde
el principio el lenguaje coloquial, cosa que será frecuente en la koiné —con los
esfuerzos aticistas de la mayoría de los autores transmitidos— por lo que sólo
en muy pequeria medida contamos con un reflejo de la lengua griega hablada.

Un caso diferente y especial es la traducción de la Septuaginta, donde la
gran frecuencia de perífrasis se explica por influencia de una construcción
similar en hebreo. Por otra parte, el comportamiento de las construcciones en
el Nuevo Testamento es totalmente novedoso en cuanto a la narración, tanto
frente a los textos paganos como frente a los LXX. Expone más que antes el
desarrollo mismo de los acontecimientos, sin referirlos en su conjunto, como
era habitual. La frecuencia de estas perífrasis disminuye mucho fuera del
sector de literatura dependiente del N.T.

La cuestión del semitismo para el origen de las perífrasis progresivas tuvo
muchos partidarios a finales del siglo pasado y hoy parece estar nuevamente
de moda, aunque muchas veces no se emplea la perífrasis en griego cuando
sí se da en hebreo y viceversa, lo que parece hablar en favor de una diversidad
fundamental del significado de la construcción en ambas lenguas.

Los trabajos de Dietrich, discípulo de Coseriu, se centraron en las construc-
ciones de E'tptt + participio de presente; nosotros vamos a ampliar el estudio
a todas las demás formaciones en dos obras tardías, para poder observar con
mayor claridad la evolución que se da en este tipo de construcciones.

Hemos escogido el evangelio de Lucas, por la curiosidad que sus perífrasis
despertaron ya en Aerst, y la primera de las obras conservadas de Clemente
de Alejandría (enraizado ya en la Segunda Sofística), el Protréptico.

2 Cf E. Coseriu, «Sobre las llamadas construcciones...», págs. 77-78; «Tomo y me voy»...,
págs. 141 ss; «El problema de la influencia griega sobre el latin vulgar», en E. Coseriu, Estudios...,

págs. 274-275.
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Es necesario, quizá, que justifiquemos la elección de ambas obras, ya que
no pertenecen, de hecho, a las consideradas como «modelos» en sintaxis
clásica. La elección se debe principalmente a motivos didácticos:

1. Si bien las construcciones perifrásticas aparecen a lo largo de toda la
literatura griega, no es menos cierto que se dan como sistema marginal
dentro del sistema verbal, por lo que los ejemplos son escasos en
relación con los que encontramos en la literatura más tardía.

1.1. Si queremos tener un conocimiento más profundo de lo que signi-
fica, en realidad, este tipo de construcción, de los diversos matices
aspectuales que incorpora a la lengua, de sus valores estilísticos, etc.,
tenemos que ir a textos en donde la frecuencia de aparición sea
verdaderamente significativa en relación con las formas simples y no
una excepción, como ocurría casi de hecho en los autores antiguos.
Éste ha sido el motivo de escoger el texto de Lucas de un estilo
típicamente popular.

1.2. Si en el evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con una lengua
típicamente popular, con la obra de Clemente de Alejandría entra-
remos de lleno en ese estilo artificial tan propio de la época, fiel
reflejo de la perdida lengua ática.

Abarcando, de este modo, las dos grandes corrientes de la época, la pano-
rámica de las construcciones perifrásticas, creemos, será bastante completa.

2. Un segundo motivo de elección es la mayor cercanía de los textos,
debido a la profunda semejanza de las construcciones perifrásticas que
aparecen en ellos con las que encontramos en nuestras lenguas
románicas en la actualidad.

2. La visión

Se trata de la categoría verbal que considera la acción entre dos puntos de
su desarrollo; si lo hace de forma indivisible, recibe el nombre de
globalizadora y, si es sólo en parte, de parcializadora. La aparición de esta
perífrasis, desde Homero hasta época clásica, no es tan escasa como se había
venido afirmando. Aunque sólo aparece 73 veces 3, hay que tener en cuenta
que los textos que han llegado hasta nosotros poseen un grado de estilización
literaria, que no siempre permite algunas descripciones. Así, por ejemplo,
incluso en el drama se razona más que se relata. Desde este punto de vista no
es tan exiguo el nŭmero.

Lo importante, sin embargo, es que existió a lo largo de toda la literatura
griega, aunque, eso sí, como sistema marginal dentro del sistema verbal griego.

3 Dentro de la literatura más importante.
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3. Visión parcializadora

3.1. Visión angular

Expresa la duración estática de la acción entre dos puntos A y B.

La oposición más importante en esta categoría se daba en griego antiguo
entre:	 + part. de pres. y tuyxécvoe + part. de pres.

La perífrasis de tuuĉevo) poseía un mayor grado de gramaticalización. Sólo
contamos con un ejemplo:

Protréptico, II, 24, 4: ÉTUXE lyov tl olKot.

Aspectualmente las perífrasis de presente son formas imperfectivas que no
indican el término de la acción. Como la acción verbal se encuentra en su
desarrollo, la tensión y la distensión son medias. Son expresiones durativas con
muchos valores estilísticos (más expresivas). Suelen utilizarse en procesos de
duración más corta y concreta.

En la siguiente tabla de resultados recogemos siete citas más de Lucas de
las registradas por Dietrich en su obra.

TABLA DE RESULTADOS

Verbo gr + partic. Ev. Lucas Protrépt. N. 	 citas

dput + p. pres. 334 — 33
yyv optat + p. pres. 2 — 2
ÉCS1-11KOC + p. pres. 5 — 5
ÉXw + p. pres. — 1 1
TlYyXÓLVW + p. pres. — 1 1
TOTAL 40 2 42

Parece llamativa, en principio, la gran diferencia que presenta la yisión
angular en nuestras dos obras; por una parte, la frecuencia de la construcción
en Lucas y, por otra, la ausencia casi total de la misma en Protréptico. Sin
embargo, no tiene que ser motivo de tanta extrarieza, si lo relacionamos con
la diversidad de estilo de ambos textos. Y es que la narración extensa da lugar
a la descripción de situaciones, que constituyen el presupuesto de la
parcialización y globalización.

Además, tenemos que partir del carácter un tanto artificial de todas las
obras pertenecientes a la Segunda Sofística, en su intento de imitar las cons-
trucciones propiamente clásicas.

Presentamos sólo algunos de los ejemplos:

Cinco de ellas en futuro. El tipo Écsoptott + part. de pte. es , para la gramática tradicional,
un «imperfecto durativo» en el ámbito del futuro.
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* 11y-voltat + part. de pres. = visión angular + categoría de la colocación.

Lc. 8, 1: Kai bytveto [...] Krt p ŭoacovKcà Oayy0k.tçói.tEvoç TI)V

* ZOTI1KOC + part. de pres. = visión angular + significado léxico de «estar de
pie», que en los textos del N.T. aŭn se encuentra implícito muchas veces,
apareciendo gramaticalizada sólo en parte:

Lc. 23, 35: Koit etaTTYKEI ô 2LecÒç Occopelv.

* tx«.) + part. de pres. = visión angular + duración.

Protréptico, VI, 72, 1: Orix daccicpŭivato TOt Ocob nÉpt ö TI TcEp áxcv Opove.ov.

En época clásica contábamos con un ŭnico ejemplo:

Eur., Tr., 315-317, aci, o-ŭ , pttacp, êirìSdocp ŭo-t Kolt / ybotol TÒV OOLVÓVTOC

icazÉpa natptha TE / OiXav KCC'COCC5TÉVOIK5' ÉXElq,

3.2. Visión prospectiva-retrospectiva

Esta distinción no es aŭn muy clara en griego. Se forman las perífrasis con
pxolloct, 84.115 , 1cÉXoe6, patvw, fixo) + part. de pres. El carácter imperfectivo del

participio se proyecta a la mayoría de las perífrasis. Si el auxiliar es un verbo
de movimiento, el carácter cursivo se potencia aŭn más con imágenes
prolongativas.

Estas perífrasis no estaban siempre tan bien gramaticalizadas en griego
como las perífrasis de visión angular. Ariaden un idea de progreso en la acción
verbal, un claro dinamismo.

El nŭmero de citas que encontramos en los textos en griego antiguo es muy
reducido ( ŭnicamente 56 en toda la literatura griega 7), pero la relación con
la visión angular es análoga a la que encontramos en nuestras dos obrass.

TABLA DE RESULTADOS

CONSTRUCCIÓN	 Ev. Lucas	 Protrépt	 N. citas

Épxogat	 + p. pres.	 10	 1	 11
'fixo)	 + p. pres.

TOTAL	 10	 1	 11

Sigue existiendo el significado léxico de Épxoptat en las perífrasis que la
incluyen, aunque difícilmente se pueden entender sólo con él:

5 Sólo en forma escasa a comienzos de la koiné.

• Sólo aparece en Homero y Esquilo.
7 Cf W. Dietrich, El aspecto verbal..., pág. 426.
8 Incluso en las lenguas románicas actuales.
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Lc., 3, 3: ITIXOEV elç netaav trjv irepixoepov tat lop8devou tcripipuacov
Pdontapia...,

Lc. 18,3: "EXEyÉv St fiv Év tti icau ÉKEivn ica st ilpxÉto niadç ocindv
2ntyouaa...,

Protr. 45. 5, vexpoi, ápoc TÉXcov óvtEg vexpot'ç ÓVian ItEICUTTEDKÓTEç
rceptÉpxEa0e...

El verbo tpxoptat indica el desarrollo de una acción con la idea de un
movimiento sin dirección fija, disperso. Su valor fundamental es el de
durativo-progresivo. Se extiende desde un pasado hasta la zona espacio-tem-
poral en que se encuentra el hablante.

La construcción de Pocivco + part. de pres., que va retrocediendo de modo
progresivo desde época clásica9 (apenas se encuentran ya ejemplos desde
Apolonio de Rodas), no aparece en ninguno de los textos que estudiamos.

4. Visión global

Se considera la acción de forma unitaria. El griego antiguo conocia distin-
tas construcciones que podian funcionar como expresiones de la globalización
de la acción. Sobre todo los participios ÉXOciw, XOEN6v e 19o5v + un verbum
finitum. Los participios forman con el verbo conjugado una perifrasis sólo
cuando ya no se manifiesta su significado léxico, sino sólo el gramatical, o,
mejor dicho, el instrumental. Muchas veces, sin embargo, se pueden admitir
las dos interpretaciones. Nos encontramos siempre ante construcciones colo-
quiales y narrativas; el hablante quiere expresar lo repentino de la acción o
la sorpresa: «Va y dice que...»; «saltó y dijo que...».

Ningŭn autor las ha caracterizado como gramaticales, sino que se han
considerado siempre «pleonásticas» o «pintorescas» sobre todo en la lengua
biblica, es decir, no se distinguian de los participios que son siempre léxicos
y expresan una acción concomitante simultánea o anterior. Ariadian estos
autores que, además, también era posible la coordinación con Kai y que ambos
usos reproducian modelos hebreosm.

Sin embargo, la construcción del llamado «Xoci3o5v pleonástico» se encuen-
tra documentada desde Homero", por lo que no parece necesario recurrir al
influjo hebreo. En Homero a ŭn se siente el sentido léxico de 21/4,c443dtvw, pero,

9 Poseía un pequerio grado de gramaticalización, pues en la mayoría de los ejemplos se trata
de movimientos que podrían concebirse también como atributos de 13ctivco como verbo con
significado léxico. Así en Ilíada, I, 391-2, TlY0 •St vtov IcItcsineriv Coctv KrIpuxEç koVTEç myöprw

«fueron Ilevando a la joven hija de ...»
I ° Cf F. Blass-A. Debrunner, Gammatik..., pág. 285.
" Cf E. Schwyzer-A. Debrunner, Griechische Grammatik..., II, pág. 388 (cf. Odisea, 487-488,

otttdcp tych xdpecsat A,a13thv rzEptinúcra Kovtdv / thact 	 «... cogí... y empujé»).
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más adelante, desaparece por completo, confiriendo ŭnicamente a la construc-
ción cierto valor enfático (asi en Sófocles, 0.T., 1391, 111.1 oe ŭ Xa13(bv KTEIVOlç;

«fflor qué no me mataste?»).
En general, las perifrasis globalizadoras son más frecuentes en época clásica

que en los primeros siglos de nuestra era.

Lc., 22, 54: auXA.otPówceç 8t attdv ilyayov Kai Ltaitryoryov Elç riv duĉtocv toi)
áprEpáln.,

Lc., 24, 43: Kon kaPthv tvcimov attebv tOocycv,

Lc. 24, 43: Koit Xar3thv tvoknov ccirré)v 10ayEv,

Protreptico, III, 44, 3: fl SEtat3ocilovia Xocflobaa Koodotç ávotcou yÉyove nriyil •

Protréptico, V, 66, 2: TepocrOITKE St XcePthv TOÚTOLV to-tv 451)E1v Tá d•ScoX.oc $15
'AP8iipirn árltóKprcoç,

La posición de los participios nos invita a pensar en una perifrasis global.
No se puede percibir nada del «significado secundario», por lo que debemos
admitir una completa gramaticalización.

TABLA DE RESULTADOS

CONSTRUCCIÓN Ev. Lucas Protrépt. N.2 citas

2uper3thv + v. finitum 1 2 3
auXXotr3eiv + v. finitum 1 1
IXOclw + v. finitum 1 — 1
(leiv) + v. finitum — (1)" (1)
ducE21.0thv 3 — 3
7capsX0o5v 2 2

TOTAL 8 3(4) 10(11)

5. Conclusiones

5.1. Visión angular

Ya veiamos que la frecuencia de perifrasis con eipti + part. de pres. era
mucho menor fuera de los escritos directamente dependientes del /V. T., de-
bido, en parte, al carácter artificial de la literatura bizantina, que, con su
tendencia clasicista, ofrecia poco espacio para la realización de categorias de
la acción verbal, tanto parcial como global.

Estas perifrasis verbales nunca se consideraron modelos lingŭisticos dignos
de ser imitados por no pertenecer prácticamente a la leng-ua escrita. Los
autores más representativos cuentan con:

12 Cita homérica (Odŭea, XII, 184-185).
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Visión angular

ciptt + p. pres.
tuyxdtwo + p. pr.
icopÉto + p. pres.
laTTIKa + p. pr.' 3

Ixto + p. pres.
Ytyvoptat + p. pr."

Hom. Esq. SóJ EUI: Jen. Lc. Protr TOTAL

5

5

3

3

6

4

10

10

2

1
13

4
13

13

33

5

2

1

1
2

61
14
6

2
48

El contraste mayor lo observamos entre la frecuente aparición de la visión
angular en el texto de Lucas frente al de Clemente; su n ŭmero relativo,
además, es mayor en relación con la extensión del texto (unas diez veces
menor que el del escritor alejandrino); se debe a que en esta ŭltima obra
apenas encontramos situaciones de «relato» (pocas veces se presenta la oca-
sión de describir determinadas situaciones como procesos).

Se puede observar que la oposición £10, + p. de presente, frente a tcppéo)
+ p. de presente en la lengua trágica y cipti + p. de presente, frente a Tuyxdtvo
+ de presente hasta la koiné, desaparecen en el N.T., donde la visión angular
se representa sólo con la construcción stpti + p. de presente (Protr no se atiene
a la norma, como era de esperar).

Lo más curioso es, quizá, que de la perifrasis formada con la más
utilizada por los autores antiguos y, por tanto, la que más influyó en la lite-
ratura posterior (sin exceptuar al N.T.), no contemos en la obra de Clemente
con ningŭn ejemplo.

5.2. Visión prospectiva

Estas perifrasis eran ya muy escasas en la lengua clásica y van disminuyendo
a medida que, con el tiempo, van desapareciendo algunos de los verbos de
movimiento que la formaban. Los autores más representativos presentan las
siguientes construcciones:

Visión angular	 Hom. Esq. Sól Eur Jen. Lc. Protr TOTAL

t pxottat + p. pres.	 2	 1	 1	 10	 15
aptt + p. pres.	 1	 1
001VCO + p. pres.	 2	 2
flIcto + p. pres. 	 1	 1	 1	 9	 2	 14

5.3. Visión global

En los casos en que contamos con perifrasis formadas con 71,405v ha des-
aparecido por completo el significado léxico, dando sólo a la construcción

13 Aparece sólo en el N.T.
14 Idem.
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cierto valor enfático. Una vez más Clemente parece recoger la estilística del
griego clásico.

Visión angular Hom. Esq. Sof Eur Jen. Lc. Proir TOTAL

tX0c6v 7 1 4 3 4 1 31
ducekethv 3
napEX0c6v 2

ithv 8 1 3 1 (1) (1) 14(1)

icapc6v 5 5

2al3thv 1 3 1 1 2 8
1

Ya veíamos que las perífrasis globalizadoras eran más frecuentes en época
clásica que en los primeros siglos de nuestra era, pero en Protréptico observamos
que refleja la misma proporción que con respecto a la visión angular o
prospectiva. En los ejemplos ambiguos de dCVCCOUSeç puede verse a ŭn gran parte
de su significado léxico. En el N.T. la más utilizada es la perlfrasis formada con
tX06w; parece que una vez más Clemente rechaza la lengua «cristiana».

TABLA GENERAL DE RESULTADOS

Lucas / Protr

Eillt	 + part. pres.	 v. angular	 33 / —
Kupáo	 + part. pres.	 v. angular + «casualidad»	 — / —
ÉCYCI1KOE	 + part. pres.	 v. angular	 5 / —
Éxcl)	 + part. pres.	 v. angular + «duración»	 — / 1
Ytyvoltat	 + part. pres.	 v. angular + «situación»	 2 / —
Tijudevw	 + part. pres.	 v. angular + «coincidenc.»	 — / 1

TOTAL	 40 / 2

Épxoptat	 + part. pres.	 v. prospect.	 10 / 1
cipit	 + part. pres.	 v. prospect.	 — / —
Paiwo	 + part. pres.	 v. prospect.	 — / —
fIKCO	 + part. pres.	 v. retrosp./prospectiva	 — / —
iropeixo	 + part. pres.	 v. prospect.	 — / —
TOTAL	 10 / 1

ÉkOthv	 + v. finitum	 v. global	 6 / —
Ithv	 + v. finitum	 v. global	 — / (1)
Xotfloiv	 + v. finitum	 v. global	 2 / 2
lioXthv	 + v. finitum	 v. global	 — / —
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TABLA GENERAL DE RESULTADOS (CONT.)

Lucas / Protr
Éripaveiç	 + v. finitum	 v. global	 — / 1
TOTAL	 8 / 3 (4)
Épxoptat	 + part. fut.	 seg. pers. par. prosp.	 — / —
éiptt	 + part. fut.	 seg. pers. par. prosp.	 — / —
ilmo	 + part. fut.	 seg. pers. par. prosp.	 — / —
éceracct	 + part. fut.	 seg. pers. par. prosp.	 — / 1

TOTAL	 — / 1

Son éstos los tres tipos de perífrasis más importantes en la lengua griega;
los tres los hemos visto en los textos estudiados, aunque con muy diversa
frecuencia de aparición. Los tres eran propios de la lengua popular y, por lo
tanto, frecuentes en la lengua hablada, aunque no por ello dejen de aparecer
a lo largo de toda la literatura griega desde Homero hasta la koiné. Esta
poplaridad es la que explica que las encontremos a cada paso en el texto
evangélico y que, por el contrario, apenas se hallen en el de Clemente de
Alejandría, ya dentro de la Segunda Sofistica.

No debemos olvidarnos, además, de la diferencia de ambos escritos, es
decir, las construcciones perifrásticas no aparecen en cualquier estilo lingriís-
tico; en Protréptico casi no encontramos situaciones de «relato», cosa que es muy
frecuente en la obra de Lucas.

En estos primeros siglos el griego de los autores cristianos se desarrolló con
mucha rapidez: se toman préstamos del hebreo, se acurian neologismos, se
desplaza el sentido de otros términos, etc.; pero, a la vez, se dan movimientos
regresivos por finalidad apologética, evitando de modo sistemático términos
específicamente cristianos a la hora de presentar la nueva religión. Así pues,
no se debe hablar sin más del griego cristiano como continuador del griego
bíblico, ya que, al mismo tiempo que los escritores asimilan éste, se da un
proceso paralelo de distanciamiento con relación a la lengua de la Septuaginta.

A partir de los textos estudiados podemos obtener en parte una imagen
representativa en relación con las perífrasis verbales en la lengua hablada. Sí
parece evidente, en este sentido, que el evangelio de Lucas es un reflejo más
fiel de la realidad contemporánea que la obra del alejandrino. Sus construc-
ciones son totalmente coloquiales, sin ninguna pretensión de erudición,
puesto que se trata de una obra que procedía del pueblo y se dirigía al pueblo
en un lenguaje sumamente sencillo. 11,(3 hace por motivos estilísticos? Sí,
seguramente sí. Es cierto que con su obra comienza el acercamiento al pen-
samiento profano griego, fenómeno que retrasa en parte la rápida evolución
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del griego cristiano, pero no es menos verdadero que el lenguaje tan sencillo'5
de ambos Testamentos supuso un problema para estos primeros escritores de
cara a las élites intelectuales de la época a quienes querían llevar el mensaje
evangélico. Era preciso hablar en su mismo estilo. Por ello no sólo se propone
imitar la lengua clásica griega, sino, sobre todo, evitar la del N. T. , principal-
mente en esas construcciones que son resultado de una traducción que se
vuelve oscura, si se desconoce el fondo hebreo.

Clemente, en cambio, no pudo —y no quiso— renegar de su saber pagano
una vez convertido al cristianismo, iniciando con su obra el acercamiento del
mundo cristiano a la cultura griega y, en concreto, a su pensamiento filosófico;
por ello se vio obligado a utilizar el estilo de la época, el ŭnicb que podía llegar
a las élites intelectuales a quienes dirigía sus escritos.

CONSOLACIÓN ISART HERNÁNDEZ

15 No hay que exagerar tampoco la vulgaridad del lenguaje bíblico. Se encuentra por encima
de la koiné popular y por debajo de la lengua literaria (cj: E. Norden, o. c., págs. 516 ss.).


