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Este artículo aborda el estudio de las subordinadas introducidas por 8-ratig
que dependen de los denominados verbos de intención o esfuerzo
(¿Trip.EXEicrOai, etc.). Estas oraciones han sido objeto de interpretaciones
diversas: como subordinadas adverbiales finales o completivas de objeto o
completivo-finales. El planteamiento teórico del que partimos y el análisis
objetivo de los datos pondrán de manifiesto que las interpretaciones
propuestas hasta ahora son inadecuadas y que se trata, en realidad, de
interrogativas indirectas de modo.

This article concerns to the subordinate clauses introduced by Irnos after
verbs of laking care that', `contriving' e.g. ¿Trip.EXcicrecit. These clauses have
been interpreted either as purpose clauses, or as substantive clauses, or as
substantive-purpose clauses. We shall argue that the analyses proposed as yet
are inadequate. This paper aims to show that this type of subordinate clauses
are really indirect questions of manner.

§ I. INTRODUCCIÓN

II La conjunción 8Trcog es objeto de atención especial en casi todas las
gramáticas cuando la oración que introduce depende de un verbo de intención o

* Algunas de las ideas desarrolladas en este artículo fueron ya adelantadas en una comunicación
presentada en el VIII... CEEC (Madrid, 23-28 de septiembre de 1991).
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esfuerzo (VIoE), es decir, de verbos como ¿Trip.eXcicrOom «preocuparse por»,
pL11xavcia0m. «luchar por», 6peiv «mirar por», TrapaoxcuáCav «prepararse para»,
arrouWely «aplicarse a», etc.

Este contexto presenta ciertas características peculiares con respecto al
empleo habitual de ISTreog con valor final tras verbos de sentido no especializado
(VSnE): por un lado, iirrets tras VIoE se construye mayoritariamente con futuro
de indicativo, en lugar del subjuntivo con que se construye tras VSnE. Por otro, se
le atribuye un valor y status propios; así, frente a la unanimidad con que se
analizan las subordinadas finales de &nig tras VSnE, las de 8Trcos tras VIoE han
sido objeto de interpretaciones diversas: bien como «oraciones adverbiales
finales»', bien como «completivas de objeto» 2 , bien, en una postura intermedia,
como subordinadas «completivo-finales», análisis este último defendido por S.
Amigues en el más amplio estudio monográfico sobre iirrcog3.

Así las cosas, nos parece necesaria una revisión de este capítulo de la sintaxis
griega: el propósito de este trabajo será, por tanto, comprobar la validez o no de
los análisis propuestos para 8Trws- en este contexto.

1.2. A la hora de abordar el estudio de las subordinadas de ISTros. tras VIoE
adoptaremos una perspectiva funcional, aplicando conceptos de la comúnmente
denominada Gramática Funcional (GF)4. Como se verá, uno de los principios
teóricos de la GF, la distinción entre funciones sintácticas y funciones semánticas,
modifica sustancialmente el planteamiento de la cuestión que en este trabajo
vamos a estudiar: así, en el caso concreto de ?mos tras VIoE, se han propuesto
dos interpretaciones que se entienden como excluyentes e incompatibles entre sí:

para unos autores se trata de subordinadas completivas, para otros de
subordinadas finales. En realidad, estas dos posturas están adoptando perspectivas
distintas, ya que los primeros se centran en la función sintáctica, al analizarlas
como coMpletivas, y los segundos en la función semántica (FS), al considerarlas
finales.

Sólo en la interpretación de S. Amigues como «completivo-finales» (opuestas
a otras subordinadas de 8-rrcog o de 'Iva «circunstanciales-finales») se aúnan
función sintáctica (completiva) y FS (final), pero en tal caso sería preciso

1 Cf. E. Schwyzer - A. Debrunner, Griechische Grammatik. II: Syntax und syntaktische Stilistik
(Munich 1950) 669-67, aunque resulta difícil adscribirlos con exactitud a una postura determinada;
F.R. Adrados, Nueva sintaxis del griego antiguo (Madrid 1992) 734.

2 Cf. R. Kühner - B. Gerth, Ausfithrliche Grammatik der griechischen Sprache II 2 (Hannover-
Leipzig 1904 = Hannover 1983) 372-377; J. Humbert, Syntaxe grecque (París 1982) 235-238; P.
Monteil, La phrase relative en grec ancien (París 1963) 367-8; A. Rijksbaron, The Syntax and
Semantics of (he Verb in classical Greek (Amsterdam 1984) 62-65; G.C. Wakker, «Purpose Clauses
in ancient Greek», en A. Rijskbaron et al. (eds.), In the Footsteps of Raphael Kühner (Amsterdam
1988) 327-344, esp. p. 327.

3 Les subo rdonnées finales parül-rws en attique classique (París 1977).
4 Cf. S.C. Dik, Gramática Funcional (Madrid 1981 = Amsterdan 1978) y The Theoty of

Functional Grammar. Pan. I: The Structure of the Clause (Dordrecht-Providence 1989).
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demostrar esta doble caracterización, una caracterización que no está, como
veremos, suficientemente justificada.

Ante esta situación, y dado que nuestro objetivo es establecer la auténtica
caracterización funcional de las subordinadas de Emws . tras VIoE en ático clásico,
intentaremos determinar su función sintáctica y su FS, lo que, en definitiva y a la
vista de las interpretaciones propuestas, significa que hemos de estudiar, por un
lado, su supuesta naturaleza completiva y, por otro, su pretendido valor fina15.

1.3. El corpus de datos que, con este propósito, hemos analizado
comprende todas las subordinadas de 8Tubs tras VIoE documentadas en la
literatura ática de época clásica; en este sentido hemos de reconocer nuestra deuda
con la mencionada obra de S. Amigues, que aporta la lista más amplia y detallada
de verbos de este tipo y proporciona asimismo las citas de todos los ejemplos que
componen nuestro corpus, lo que ha facilitado enormemente nuestra tarea de
recopilación.

Para la interpretación de los datos haremos uso de criterios de análisis ya
conocidos, que han dado sus frutos en otros campos de la sintaxis griega y en
cuya justificación, por tanto, no vamos a detenernos: son la coordinación,
correlación, interrogación, aposición y yuxtaposición (i.e., ausencia de coordina-
ción), que permiten llegar a conclusiones objetivas al prescindir de la traducción o
la introspección como criterios únicos de análisis6.

1.4. En primer lugar hemos procedido a estudiar el marco predicativo de
todos los verbos considerados de IoE, lo que ha permitido observar que no todos
ellos presentan una distribución sintáctica idéntica. En realidad, habría que
distinguir, en el conjunto de los 47 verbos analizados, dos grupos fundamentales:

a) El primero y más importante estaría constituido por 38 de estos verbos7,
que se construyen habitualmente con acusativo (algunos de ellos con

5 Este mismo planteamiento ha resultado efectivo en el campo de la sintaxis latina para el
estudio de las subordinadas con quod tras verba affectuum, en las que, al igual que con 81-rws en
griego, se plantea la duda de si son auténticamente subordinadas completivas, causales o completivo-
causales: cf. J.M. Baños, Estudio funcional del denominado quod completivo en latín arcaico y
clásico: su distribución tras verba affectuum (Madrid 1990).

6 Como ejemplo práctico de la aplicación de estos criterios al estudio de la subordinación final
en griego, véase E. Crespo, «La expresión de la finalidad en griego antiguo», RSEL 18 (1988) 285-
298, artículo que proporciona las referencias bibliográficas de los trabajos que hasta entonces ofrecían
una fundamentación teórica y una aplicación práctica de dichos criterios. Más recientemente, cf. J. de
la Villa, «Las funciones de los elementos nominales. Criterios para su identificación y caracterización
en griego y latín», CFC 22 (1989) 291-303 y «La interrogación como procedimiento de
caracterización funcional sintáctica en griego: sus límites», Actas VII CEEC (1989) 329-336.

7 6.0pelv,	 aTTELV, POUXEúEaeal, SlaVOCT.GOal, 8101KETV, vOutiecOai, EiAaPET.Otal,
CT)TETV, OcpaircúeLV, X0y10ECJeal, aéXEIV, ileXcrestv, imp.vficrecti, vuuctvdcrecti, 6paV, ITELOELV,
Ti-apdo-0m, 1TOLEIV TTáVTa, TrEpi nain-69 Tro1e-1'v), TrpáTrav, upEaPcúfiv, Trpocupcierecti,
Trp000vicia0ai, TrpoXap.PávelV, TTa0VOETV, TrpocrIxell) (Tea/ VODV, TljV yv(mriv), npoaTareUelV,
aKOTTETV, aCKICECTOal, aTTOIACKELV, CrT0)(áCECTeal, Tripeiv, OiXoviKeTv, cluXocrockiv, OpovT[Cciv,
(PI/MG-TE-1V, XPT111aT(CEIV, WVEICTOaL.
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genitivo, en lugar de acusativo) o, en su caso, completivas de infinitivo, de
8-r1 o interrogativas indirectas, pero que no llevan como argumento o
complemento necesario un término que exprese finalidad.

b) Un segundo grupo, reducido a tan sólo 9 verbos 8 , presenta una distribu-
ción sintáctica diferente: en su marco predicativo, además de acusativo o
incluso completiva de infinitivo, aparece con relativa frecuencia un
término que, caracterizado fundamentalmente por preposiciones como
Ets-A o ¿Tri-A, pudiera considerarse como final.

Esta diferencia de distribución resulta pertinente para el estudio de las
subordinadas de 8Trois tras VIoE, ya que, de entrada, es difícil admitir que en el
primer grupo de 38 verbos dichas subordinadas puedan ser, como propone S.
Amigues, completivo-finales, dado que en su marco predicativo no se documenta
un argumento de estas características; en el segundo grupo, en cambio, se podría,
al menos, aceptar esta posibilidad, siempre que se demostrara que las
subordinadas de 8Trwç son equivalentes a estos sintagmas preposicionales y que
éstos son complementos necesarios que expresan finalidad.

En este trabajo distinguiremos, por tanto, dos grandes apartados: en § II, el
análisis de las subordinadas de 81-rwç tras el primer grupo de verbos que, además
de ser el más numeroso, presenta una distribución sintáctica uniforme y, por tanto,
la caracterización funcional de 8-rrois será, con todos los verbos, la misma. En §
III, tras el segundo grupo de VIoE, cuyo comportamiento poco uniforme, unido a
unos datos ambiguos cuando no contradictorios, obliga a un estudio puntual. Es
conveniente, pues, estudiar uno y otro grupo por separado, por ver si responden a
análisis diferentes o si, por el contrario, es posible un análisis unitario para todas
las oraciones de Unoç tras cualquier VIoE.

En el análisis de todas estas subordinadas de Unos . nos centraremos en
principio (§ I y § III) en los casos en que se construyen con futuro de indicativo,
ya que éste constituye el uso mayoritario. Posteriormente (§ IV) abordaremos de
forma específica el estudio de los ejemplos, menos frecuentes, que se construyen
con subjuntivo u optativo.

§ II. PRIMER GRUPO DE VERBOS DE INTENCIÓN O ESFUERZO

Tal como señalábamos al comienzo de esta exposición, dos son las cuestiones
que se discuten y que, por tanto, trataremos aquí, con relación a las subordinadas de
ISTrwç cuando dependen de VIoE: en primer lugar, su función sintáctica, lo que nos
llevará a determinar si se trata o no de auténticas subordinadas completivas (§ II), y
en segundo lugar su FS, con lo que estudiaremos su supuesto valor final (§ 11.2).

8 dtaKEIV, PMITELV, 81.0.[LáXEOta1, ¿Tr111EXE11:70a1., KaOLUTWOCII, TTapaGKEUáCEIV, 1rpantet-
Te15ecrOat, 0-1TEíJ8ELV, CTUVTEí.VELV.
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11.1. Función sintáctica

El análisis de los datos viene a demostrar de forma incuestionable que las
subordinadas de iiTat)ç y futuro de indicativo tras el grupo mayoritario de VIoE
son, desde el punto de vista de su función sintáctica, subordinadas completivas.
Así lo prueban numerosos ejemplos, como los de (1), en los que dichas
subordinadas se han coordinado a acusativos como en (1)a, genitivos regidos por
el verbo como en (1)b, o completivas de infinitivo como en (1)c:9

(1) a. hO- y_p TOFJTO GKOITODGIV	 Or) TÓÓTTOU TOIS' SE01.1ÉVOlg PLOV

eKTroptaDatv, áAA' 81ruis- Toi)s. 1 XE IV TI 80K0OVTag TOig

árrópolg elladx:roucriv (Isoc. 8.131)
b. Tú? Kai UKTIVTYS" pLEXliGEL Kai 877-cos. Tá.	 TTITTí SEIG

TrapEGKEUGGILéVa TOT,9 GTOCLTI6STOLS' EIGLODOIL P g0701.1 (X. Cyr.

4.2.34)
C. ITOX15 ye crin-J.5. 1éXEI	 TotÇ VÓI1019 TOtÇ D [LE TÉ pots.

n-deecteat,	 5n-cos-	 elep1pi0ViacTat 6 oixog 6 ' Ayviou (D.
43.72)

En el mismo sentido se manifiestan otros casos como los de (2), que, sin ser
propiamente coordinaciones, muestran claramente una equivalencia funcional
entre la subordinada deISTrwg y el acusativo objeto del verbo regente:

(2) a. 1.111T'	 /1178¿-1) aKoTrei, 7TA1)1) ¿hráis. TI TrVov glEl (D. 45.65)
b. gTepot ozi8b, álko TroloDatv t)	 aún) Trap'

ctirr-Fis &Kir VigreTal ¡cal TTE	 TODT OTCLL (D. 9.2)
c. Tijs. 11ÉI) PUKTÓS" ITÓOGKOT(El TI GOL 1T0171GOIJO1V ápxókevoi,

eTrevSáv ktépct yévriTa.t, rti-s- 8' 75pépas- ÓITÚJS" TtL Els" vúicTa
KáXXIoTa g let (X. Cyr. 1.6.42)

Significativo, también, es el ejemplo (3), en el que a la pregunta TI
8tEaTroU8aaTat. se responde con una subordinada de 8Trcos y futuro de indicativo:

(3)
	

TÍ [LáXIGT	 GIITCLOL 8LEGTTOD8OLYTal TOLS" V(511019; 571-WS-

yevl1aovTcti OL Trepi (1)nXY1Xous- Oóvot (D. 20.157)

Hay que añadir, además, un gran número de ejemplos, algunos de los cuales
hemos recogido en (4), en los que la subordinada de Unos- constituye una
aposición explicativa a un pronombre neutro que desempeña la función de objeto
o sujeto del VIoElo:

(4) a. eLK6s. yáp... TODTO Clyreiv	 TOÍJTO cbtXocrod)Eiv, binas- jis
áXu-rulTaTa 1.1ETGXElplODVTGI Tó Crll[LPEPTIKóg TieleOg (Lys. 24.10)

9 Cf. también D. 16.5 y 43.72.
lo Cf. también E. Ion 573-4; Aeschin. 2.130; Pl. Lg. 649 b, R. 421 c, 591 c, Phd. 91 a; X. Eq.

Mag. 3.1, Mem. 3.8.8; Ar. Nu. 887; D. 2.12, 3.69, 8.13, 45.24; Isoc. 15.12, etc.
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b. vellep	 TOÚTO 111XE1  , ÓTTCOS- 11, TI yéVOg ¿V TióXEL 81(14)EpóV-

-rws. d upála (Pl. R. 519 e)
C. Oin-' 411 °DT ' d.XXOV ab8éva. 8€1 TODTO IITIXOLVd Cjeal bn-toç

áTroybeúleTal, rráv	 Oáva-rov (Pl. Ap. 39 a)

Habría que mencionar, por último, otros casos como los de (5) de prolepsis
entre la subordinada de 81-rws y el complemento necesario (en acusativo o
genitivo) del verbo regentell:

(5) a. Zoi 8.1) RéXetv xpij TdUa einws.	 KaXCas (E. Tr. 1051)
b. ¡cal KCITaCYKÓTTCOV 6 uptv 1róXE110V ElVal Sri plep.EX-nd-vat,

&ras- Zo-ov-rai ¡cal ¿K TróXEWV á[14)0TépOlg (PIXLCOV K g" ¿I 411TO-

' peav (X. Eq. Mag. 4.7)
c. 4tElls. 8' oi)81 7-1111, 1TÓÁLV	 ayos- 11118E19 T631) TrOXITCáll

CuSLOCTEL upoopeta0E (D. 19.271)

En conclusión, hay sobrados testimonios que prueban que, desde el punto de
vista de la función sintáctica, las subordinadas de 81-ni)s . tras el grupo mayoritario
de VIoE son subordinadas completivas, ya que mantienen con dichos verbos la
misma relación que los acusativos, genitivos o infinitivos con los que se han
coordinado, apuesto, etc.12

11.2. Función semántica (FS)

Establecida su función sintáctica, es el momento, por tanto, de determinar la
FS de estas subordinadas de anees, determinar, en definitiva, si son o no finales.

Pues bien, ni un solo testimonio permite atribuir a las subordinadas de 81-reaç y
futuro de indicativo tras este tipo de verbos la FS finalidad. Antes al contrario, en
algunos ejemplos como los de (6) aparecen yuxtapuestas, es decir, sin coordinar,
a otras subordinadas indiscutiblemente finales introducidas por'íva:

(6) a. Kat ÓTTWS" Tó CTUVECTTlyóg TODTO 01)141EVá ai-pen-€4.1a ópáv Kat
npáT-relv, TV auíaovaav I51EIÇ Karl p01101WOUCYCLV (ITTOICTIV

gT01110V gx-ri -re (D. 8.46)

II Cf. también Pl. Clit. 407 b, Lg. 714 c; D. 21.93, 45.1.34, 18.276; X. Eq. Mag. 7.15; Isoc.
4.78, etc.

12 Hay, no obstante, algunos ejemplos que muestran que algunos de estos mismos verbos llevan
subordinadas de 81-rws: que no son completivas, ya que aparecen yuxtapuestas (es decir, sin coordinar)
al término o términos que podrían ser sujeto u objeto:

a. olíTcog oi)x l'Aró Tlill/ nvAebtítdv... hrE-PovAl-ócaeé- ón-tas- 	 CtyaObv grOí.cr-ricrec
1T0XXI2V TE ÉVSECIS' ZCJECIGE 1 (Lys. 12.44)

b. ndo-av pnxavqv purixatáttcvot 5rnas irriScitía Tó ab-rfis: alaMac-rat (Pl. R 460 c-d)
C. ITC-LV ITOLODO1V &TUS" TOLODTOS' ZaT(11. (Pl. Phdr. 252 e)
d. Zroittot	 1TávTa TTPLÍTTELV ÓTIWS- 1416.9 ¿I, TOT.S' 8ELVOTáTOL9 Ktv8úvots. Kae'

¿Kíta-r-qv klépav ZaccrOe (Lys. 28.7)
e. Trpoci¿xpn, -rqv yvtálinv, ón-tos- dicptPés. TI ekroi_tat (Th. 5.26.5)
Se trata, según puede verse, de contextos perfectamente definidos como ptixavijv wrixavdo-Oat,
Trolávinpd-r-rav, etc. (cf. tb. Pl. Ep. 3.318 d, R. 504 e; X. An. 3.1.18; Lys. 21.20; Th. 6.88.3),

que corresponden a otro uso de Iírrws : (modal-consecutivo: cf. (8) y n.17).
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b. 'EPot)Xóirriv dv, J. élv8pe9 'AeTivatot, 	 Icrriv aum,8-ñv évtou9
T6.111 XE yóVTLÜV 1701 EtO0al .311YOS' Tá PéX1-10-1-	 poíicyLv 80-TWITE p

&T'a& di 86101)01 Xéyetv, oirrot 1V clvT1 TM?) 8eivol XéyEtv
é 111E11(El:9 é VOI.d.COVTO dvat, Tá 8' iniéTepa, tlIaTrep 071

upoctíjKov, Pékriov dx€ (D. Prooem. 32)
C. TT á Xtv dwd-rat uctp' aóTC.ÚV &MOS- [1.1) áTTIIIEV ¿K MaKE 8014 .....

'(va	 ¿lEXOo113' 4tE1:9 cal TrEpllTXdicycwTeç TaiS Tptiipeatv
11act9 WaTrép TrpóTEpov KXE kin! TE Tóv TóTTOV,... (D. 18.32)

Es evidente que &nos en estos ejemplos no expresa la misma FS que '(va (ya
que de lo contrario se habrían coordinado sus subordinadas 13), sino una distinta
que otros testimonios, que comentaremos a continuación, van a permitir
identificar.

Así, el ejemplo (7)a de coordinación con la interrogativa indirecta	 or)
Tpárrou:

(7) a. oí) yáp TODTO C3XO1TODOL V,	 01.1 TO1TOU TO-19 8E0[1.ÉVOIS 3101,

KTTOOLODal V ,	 ÓTIYOS" TOiJg XE I V TI 80KODVTag TOIS' Currópois•

icniSaouolv (Isoc. 8.131)

los ejemplos (7)b-c. de paralelismo con una subordinada introducida por el
interrogativo Tu-1)914:

(7) b. éyd) 81 VO Cc° X Ofj Val ... pcilkov 1571Y.05" Tá SólaVTa OVVOICTEL

mcoudv,	 Trapaxpfjpo Xóyot xápiv glouat (D. Prooem.
9)

c. TrEipav tia lUov 5nyos• e 8ólouat Myetv aTrou8áCav, 1 77-63�-

Zpyov él (T)v Xéyouat TI crug)épov TrpoxMacrat (D. Prooem. 17)

o la aposición de (7)d al sintagma Toíkov Tóv TpóTrov:

(7) d. 'Ey(1) 81) 8d V bilág 01[1(11 TO .ÚTOP TÓ1/ rpárrov OEÍ3ouXer.1013(11,

KE paOPIXITTT19... wri8év ixf)'	 áStrñae-rat (D. 23.115)

son todos ellos testimonios significativos, que llevan a atribuir a estas
subordinadas de 8Trws un valor modal, pero no final.

13 Sería posible argüir que las subordinadas de &nos y Iva no se han coordinado, no porque
expresen funciones distintas, sino porque, expresando ambas finalidad, se encuentran en distinto nivel
de la jerarquía sintáctica. Aunque este análisis podría ser, desde luego, verosímil, existe un hecho que
apoya nuestra interpretación: así como hay documentados numerosos testimonios de coordinación
entre una subordinada final de Iva y una subordinada de &avis + subjuntivo en dependencia de VSnE
(cf. § IV.1) -lo que demuestra fehacientemente el valor final de este uso de ISTrws-, no hay, en cambio,
ni uno solo con una subordinada de Orrtus + futuro de indicativo tras un VIoE.

14 Mis es en ambos ejemplos la lectura de la edición de Oxford que nosotros hemos seguido,
pero Amigues acepta la de los códices que leen también para la segunda subordinada Iltrws. ; el hecho
de que por dos veces haya podido incurrirse en semejante variación del texto -sea cual fuere la lectura
correcta- es de por sí indicio del valor funcional del primer Outds..
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Esta caracterización funcional se ve confirmada por otros ejemplos de nuestro
corpus, como los de (8), en los que la subordinada de 51-rwç está en correlación
con un adverbio de modo olíTo(s.)15:

(8) a. 0Ü7105" Obl,111, V	 LcOTpOLÇ PauXEUTÉ01) ÓTTCOS- T631, ijv Vül,
Trapóvntw	 &nom-a-Mac( fi V 01.41.1áXWV, á XXOUS' Sé...

upocrX-ritPólicea (X. Cyr. 4.5.24)
b	 Ke-Xe-bei 0ÜTG) TroiETA, PE 577-WS'	 TáxiaTa. Ixbiv

olaEls. Kat Tóv 8ctoitóv Kcti Tó Cr pá TE U Ila. (X. Cyr. 2.4.31)
c. ob-rws- élrío-i-ciaOcu. CiveptiSirwv q.XXIOV TTPOCYTOLTEÚEIV 51TWS- XOlial

Tráv-ra Tárri-i-ViScia (X. Cyr. 1.6.7)

Al igual que los criterios anteriores, estas correlaciones permiten asignar a
&nos + futuro de indicativo un valor modal, valor que, por otra parte, es
unánimemente admitido para muchos ejemplos de esta conjunción en contextos
distintos al que estamos analizando16.

11.3. Conclusión

A la vista de los testimonios analizados, estamos en condiciones de afirmar
que, con los VIoE estudiados en este primer grupo (que constituyen la mayoría
de este tipo de verbos), las subordinadas de Sucog y futuro de indicativo son,
desde el punto de vista de su función sintáctica, subordinadas completivas, y,
desde el punto de vista de su FS, no finales, sino modales 17.

Estas dos características sólo pueden compaginarse en una interpretación:
STrcos introduce en estos usos subordinadas interrogativas indirectas de modo18.

Sirvan como muestra cualquiera de los pasajes anteriores, que hasta ahora no
hemos querido traducir para no prejuzgar su análisis, por ejemplo:

15 Cf. también Lys. 1.44; X. Cyr. 4.5.25, 6.3.28, H.G. 2.4.17, Oec. 7.15.
16 Cf. R. Kühner - B. Gerth, O. cit. 490 ss.; E. Schwyzer, op. cit. 669 ss.; J. Humbert, op. ciL

207 ss.; S. Amigues, op. cit. 7 ss., 44-46; E. Crespo, «La expresión de la finalidad...» 295-6 y «La
expresión de la función...»; F.R. Adrados, O. cit. 736.

17 Hemos visto anteriormente (cf. n.12 y (8)) que con algunos verbos de este grupo se
documentan, junto a ejemplos evidentes de &mas y futuro de indicativo en uso completivo, casos muy
concretos (cuando el VIoE ya tiene su complemento, como ud.', TrOLETV upáT-reiv, irrixavijv
irrixaveidOcii, o aparece la correlación oUrrhis. ...8Trcos) en los que fintaç no introduce una completiva
modal, sino que expresa valor modal-consecutivo, próximo a (ZOTE; se trata, obviamente, de un uso
diferente, como diferente es también su uso claramente final en otros casos (cf. § IV.). Estamos, pues,
ante una conjunción con diversos valores funcionales, lo que sin duda ha de ponerse en relación con su
originario valor modal (cf. P. Monteil, O. cit. 364 ss.).

18 También P. Monteil (op. cit. 371) utiliza el término «completiva de manera» para referirse a
las subordinadas interrogativas indirectas de Cintas- tras verbos de declaración o pensamiento, del tipo
de 0151( o18' &reas. Por otra parte, en el caso que nos ocupa, como en muchos otros, es difícil
distinguir entre un interrogativo indirecto de modo ('cómo') y un adverbio relativo modal ('el modo
en que'), si bien P. Monteil (op. cit. 176) sostiene que, al contrario de lo que ocurre con &mg, todas
las formas construidas sobre brr- son en origen interrogativos indirectos y sólo secundariamente han
pasado a tener un uso relativo.
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(9) a. ob yáp TODTO OXOTTODGIV, ?" a TOUCH,/ T019 8E011ÉVOLS' PlOV

ÉKTropiaaiv, áAA' 6170)5" TO119 XE IV TI 80K0DVTag TOis álrópois.
¿liaoSaovaiv (Isoc. 8.131)
«Pues no estudian de qué forma facilitarán la vida a los necesitados,
sino cómo equipararán a los que parecen tener algo con los indigentes»

b. A	 7,V-41E.Tal hTI áVáyK71 TTáál TOig 01-paTEV011éV019 ElVal TlVa

81-4) Kai UKTIVT75" 11E XYDZTE Kai 5177.DS' Tá TTLTT'1SEIa Trapc-
OKElia01.1éVá Toig aTpaTICISTOIS' EkTIODGIV gaTal (X. Cyr. 4.2.34)
«Piensa que es forzoso para todos los que salen de campaña tener a
alguien que se ocupe de la tienda y de cómo las provisiones estarán
preparadas para los soldados que regresen»

Frente a la interpretación que proponemos, queremos llamar la atención sobre
las palabras de S. Amigues 19 , quien, pese a reconocer que «en prose attique, la
complétive finale n'a pas pu se dissocier de l'interrogative indirecte lorsque le
sémantisme du verbe régissant favorise cette ambigüité», concluye
sorprendentemente que «il faut admettre toute subordonnée du type (aKoTrEiv,
ópeiv, PouXEüeaeat) ISTruis + indicatif futur au nombre des complétives finales
`possibles'» y en el caso de los VIoE que no implican un examen de los medios,
«il n'y a plus lieu de faire intervenir l'interrogative indirecte», ya que «la
complétive finale est alors une catégorie syntaxique mieux individualisée».
Afirmaciones como éstas se basan exclusivamente en criterios de lógica y
significado29 , pero los hechos muestran, tal como creemos haber puesto de
manifiesto, que, con los VIoE estudiados, 5uctis no está gramaticalizada como
conjunción final, sino que introduce subordinadas completivas de modo, es decir,
interrogativas indirectas modales21.

19 Op. cit. 36-38.
20 Cf. S. Amigues, op. cit. 63.
21 El valor final atribuido habitualmente a las subordinadas de bulds tras VIoE junto con otros

matices consecutivos, de resultado, etc, habitualmente admitidos (de hecho, R. Kühner - B. Gerth, op.
cit. 372 ss., clasifican este tipo de oraciones como «subordinadas completivas de efecto o resultado»)
corresponden, en realidad, a la relación lógica que, dentro del valor genérico 'modo' que define a
eqnús, se establece entre el contenido semántico de este tipo de verbos y la subordinada de 8-ruoç

construida con un futuro o un subjuntivo (cf. P. Monteil, op. cit. 367 ss.; E. Crespo, «La expresión de
la finalidad...»).

Habitualmente se presenta como un rasgo que caracteriza como finales a las subordinadas de
8-rms. tras VIoE el hecho de que se niegan con irr'i en lugar de oú. Lo cierto es, sin embargo, que si en
poca clásica toda subordinada final se niega con 1.111, no todo [4 niega necesariamente una subordinada
final. En el caso que nos ocupa, ningún hecho ha demostrado que las subordinadas de enruis . tras VIoE
estén gramaticalizadas como oraciones finales, pero, la variedad de matices -modal-consecutivo-final-
de resultado- que, contextualmente, pueden expresar estas subordinadas completivas modales
justificaría sobradamente el uso de ut ya que «dans la complétive finale, la négation es de régle,
comme dans toute subordonnée qui n'exprime pas une réalité effective» (S. Amigues, op. cit. 39) y
«quand, des deux termes, le premier appartient á la réalité, mais le second présente un caractére
logique, la négation est plis, parce que la consécution repose, non plus sur la constation de deux faits
dont le second est la conséquence du premier, mais sur une construction généralisante de l'esprit (J.
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III. SEGUNDO GRUPO DE VERBOS DE INTENCIÓN O ESFUERZO

Queda por estudiar un reducido grupo de VIoE con los que se documentan
subordinadas de emos y futuro de indicativo. Recordemos el razonamiento que
nos había llevado a separarlos del grupo anterior: estos 9 verbos, a diferencia de
los anteriores, presentan en su marco predicativo, además de acusativo o incluso
completiva de infinitivo o ISTL, un término que, caracterizado fundamentalmente
por preposiciones como Eig-A, él-Ft-A u otras, se ha interpretado en alguna
ocasión como final.

Habría, por tanto, un indicio para admitir la posibilidad de que las subor-
dinadas de 8rrcos que con ellos se documentan son también finales, si se demues-
tra que sintagma preposicional (SP) y subordinada ocupan la misma casilla
estructural.

111.1. Pues bien, los verbos de este grupo que mayor productividad dan a la
construcción 6ruog + futuro de indicativo -¿rap.EXEI:o-Oat (43 ej.) y
rrapctaKeuá/Eiv (29 ej.)- en nada difieren de los VIoE estudiados en § II.

Con respecto a ¿rriu.EXEicreat, existen ejemplos evidentes de aposición que
apuntan a un uso completivo (explicativo del pronombre neutro señalado) de la
subordinada de 5rreos-22:

(10) a. iávoT.v áv,	 ¿lT141EXTITÉ0V 111.17.V EZ11, 157TWS' TE KpEITTOUS"
¿Cról.1.E0á TCJIV Taiká ÉXÓVTWV Kat 51TWS" ClifT01. [LEVODO1V (X. Cyr.
4.4.5)

b. oüs 1 (..6pa ¿lTLI1EX011ÉVOUC TOÚTOU &nos. oí air1-61V KpáT10701
GOVTal CrTpaTILTa TO15TOUg... (X. Cyr. 6.2.5)

C. '67(09 8 fiv d.a0eviiawai Ti 041.00pa rrapéaTal, TOÚTOV 01.)
rrávu ¿rrilleXop.évous ¿ápa (X. Cyr. 8.2.24)

En este sentido, el pasaje (11)e, de paralelismo con un adverbio 45XXu)s y
coordinación con una subordinada de (19, invita a atribuir a estas subordinadas de
Brruis la FS modo:

Humbert, op. cit., p.355); cf. también E. Schwyzer - A. Debrunner, op. cit. 592 y 594; A.L.
Moorhouse, The Syntax of Sophocles, (Leiden 1982) 289 y 321-325.

22 Otros ejemplos serían, en realidad, casos de prolepsis (cf. A.M. Chantet, «Objet
prepositionnel, Prolepse et Objet externe», en A. Rijksbaron et al. (eds.), In the Footsteps of Raphael
Kühner (Amsterdam 1988) 67-97):

a. 86 Kai raiv dpxopévwv ¿-rn.p.éXEcreals. &nos-	 p¿kricr-rot ?aov-rat. (X. Cyr. 2.1.11)
b. xprIpánov p.11)	 (Din< CtICTX01,1:1 ¿Tr111EX0í4IEVOC 577W5- 001 ?0TOLL d39 1TXETCYT0, Kal

Sóbs- ¡cal Ttpç, poinjorios- 8¿-	 áA7761-tas. Kal rrjs- illuxtjç dinaç dlç flékria-rq
l'crrai 	 rtI.ieXi oi6 OpoirríCets; (Pl. Ap. 29 d-e)

c. Treakuv... InsITE	 ITTII1EXEICTOal	 XPnliáron. Trp6-repov ptri81 Oti/TbJ 64)68Pa
(1)9 rijs- Ouxijs- birws- Cos. ci pía-ni Za-rai (Pl. Ap. 30 d)
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(11) ¿TrELLEX11011 81 -as idílicos. uárro-r€ TrViv 'AyricríXaog, j &nos.
(PDXóg TI álTOOTOETal TOD 1-1pm-u '7-) CJITCO5- Tó áTroa-retv vt-r) áTró-
XTITC1.1	 thS"	 Kadt g)(tilV	 8UVIVTETOLL T01.9 "EXXicri
Trpáypta-ra Trapéxciv; (X. Ages. 7.7)

Así pues, los pasajes (10)-(11) nos llevan a proponer para las subordinadas de
ii-rrws dependientes del verbo ¿Trip.EXcia0at el mismo análisis que defendíamos
en § I para el grupo mayoritario de VIoE, esto es, subordinadas completivas
modales.

Con respecto a TrapacrKeváCetv, un ejemplo de coordinación con un acusativo
-(12)a- y varios de aposición a ToD-ro -(1 2)b-d- 23 obligan a admitir sin lugar a
dudas que 5-rnoç y futuro de indicativo introduce completivas como las del grupo
de § I ya visto:

(12) a PouXó[tevog Tá EITI TOÚTOLS" TrapOtaKEUel(ELV ¿cal binas' Tel glúr
OEV	 ei bçCípLaTot, g KTTX01.11) TTOLET.Tal (Th. 1.65.1)

b.	 ¿K ITOVTóg TpóTTOU EvITCWTO, Ch,Spa. TODTO TraPaCTKEUCIZE -
a0ai	 (1)9 ao(N.Irra-ros laTat (Pl. Euth. 282 a)

C. TipáTTETal 81 «ti ITO.00KTKEIJCí(ETal TODTO, 5TrWS"... [tcret
TrXeLo-Trig ijavxícts- &ra ye' 150-a pot5XE-rat (1)DaTurrog Siotidpc-rat
(D. 8.13)

d. TObTO 8d TrctpctaKcvet(co-Oat, ÓTTLOS" (1)9 KpánaTa plaxolht€Oct (X.
An. 4.6.10)

111.2. Dado el uso prácticamente marginal que hacen de la construcción &noç
y futuro de indicativo los siete verbos restantes (sólo 19 ejemplos en total) no es
posible extraer conclusiones definitivas acerca de ellos.

En efecto, o no presentan testimonios sobre los que se pueda aplicar alguno de
los criterios que venimos utilizando, como es el caso de dOKEZV (4 ej.),
Kaeía-rao-Oat (1 ej.) o upawarcíicaeat (1 ej.), o los datos son ambiguos y
contradictorios. Así es el caso de 3XéTretv (6 ej.): mientras del pasaje siguiente se
concluiría la coincidencia de función entre la subordinada de 8-rus y un SP de
Elg-A24:

23 En estos otros pasajes, en cambio, la relación entre el acusativo-objeto y la subordinada de
8Tnug puede interpretarse como una prolepsis:

a. a 8' airrbg cipyaap.évog	 ica-rOurrc, Tar.19' &nos- &ros X1cTa1 rrapcmccUacre-
(D. 45.1.34)

b. auTóv 1TaPC(CrKEUáCELV ÓTROS" laTal. d 3éXT10709 (Pl. Ap. 39 d)
C.	 TZ., Ka.0' a...h-r„Av órms.	 rciis ¿x0pcii.s. ..107CLI TrapEaKEúClCTEV (D. 19.250)
24 De ser así, el siguiente ejemplo podría ser interpretado como un caso de prolepsis:

... ¿s. a 81) f3Xérau

&nos. Tbv airróxcipa ircurpgiou cfróvou
11.)V T158' liEsEX01:1 1.1.1) KCITOKV11c1C1.5 KTCWETI,
Atyl.CrOOV (S. El. 954-7)
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(13)a. 3X/Tro-uat ... els- oti8b,	 &ros. C;39 TrXcia-ra	 áX-
XoTpítilV KaTaCTXTVTOlial (Isoc. 12.188)

en los siguientes ejemplos, en cambio, no resulta evidente la equivalencia
funcional entre la oración de &ruç y un SP de Trpós-A, ya que la subordinada
puede entenderse bien como una aposición a todo el SP, bien como aposición
exclusivamente al pronombre neutro (Toü-ro, djuix.o) cuyo contenido explicitaría:

(13)b. oí) ¡Av 7TpAS' TObTO PXéTTOVTEC T1)1, TTóXLV O1.ld.0011EV, 51TCOS' ZV

TI flpTLV 10V09 ZaTal 8icu4€ póVTÚJS* Eb6alp.011, ciXX' ÓTTWS"

IciXIcJTa 8kri fi TróXis (Pl. R. 420 b)
c. aKETTTé0V 01./V 1TóTEpOV 1TpÓS" TaTO P3MITOVTEC T0i)g qbaaKag

KaOlaTAIEV, ÓTTCOS' bTI TTXELOTT1 ain-019 ci,6aLlIoví.a¿yyevrciacTai

(Pl. R. 42 b)
d. ¡cal cyúv8uo vop.o0ETODVTal, TTpAS' ¿410W pxéTTOVTEç, ¿XE-b0Epot

TE ÓTTWS' (1XXCOV TE TTóXEWV Cr OVTal 8E01TóTOLL (Pl. Lg. 962 e)

En el último caso se trataría de completivas explicativas enteramente
asimilables a las estudiadas en § II con el primer grupo de VIoE, por lo que
existiría contradicción con el testimonio de (13)a, que excluye este análisis. De
ser cierta la primera interpretación, no habría contradicción entre los datos de
este verbo, sino que todos los ejemplos permitirían atribuir a la subordinada de
8Trcog la misma función que al SP; la cuestión sería entonces determinar si estos
SP de Els-A o Trpóg-A expresan finalidad u otra FS como la dirección 25 o incluso
la referencia26.

En conclusión, sea cual fuere la interpretación correcta para (1 3)b-d, no es
posible llegar a una caracterización definitiva de las subordinadas de 8Trws tras
3X1Trav.

Lo mismo sucede para el caso de aucú8Eiv: de los tres ejemplos
documentados en nuestro corpus con enrcog y futuro de indicativo, sólo en dos se
puede aplicar alguno de los criterios de análisis que venimos utilizando:

(14) a. TOÚTO 81 Kat 1TóXili Kat Eva fipt¿Liv 1KOZTOV Kat Ei5xco-Oal 8€1:1)
Kal currEú8etv, &rus-	 glei (Pl. Lg. 687 e)

b. 8€1 8 TTáVTa av8pcit V TWAS' ¿I/ TODTO OTTEó8ELV, ¿V TTá(Talg

TróMaiv, &nos-	 Kú138-riXóg TroTE. Oavá-rai (Pl. Lg. 738 e)

25 En este sentido véase el último ejemplo que queda por mencionar de Cltrwç y futuro de
indicativo en dependencia del3Xbreiv:

-rélv vélubv biTó0fals. évraí39a IOXEITEV, 817W c11$ E18a1.110L4GTaT01.

l'crovrai (Pl. Lg. 743 c)
26 Sobre la capacidad de ciertos SP de els-A o Trpós.-A de expresar función referencia, véase

M.D. Jiménez, El sistema de las preposiciones en griego. Análisis funcional en la prosa ática de
época clásica, Tesis Doctoral inédita (Madrid 1990).
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Si en (14)a es evidente la aposición de la subordinada de iírnüs- + futuro al
pronombre neutro, lo que probaría su carácter completivo, en (14)b caben dos
interpretaciones distintas: a) aposición explicativa de la subordinada a Tarro; b)
aposición a todo el SP27.

En el primer caso ambos ejemplos serían idénticos. En el segundo habría
contradicción entre ellos, ya que la subordinada de Iírrws . de (14)b expresaría la
misma función que el SP de irpós-G, pero en este caso no habría, además,
argumentos para sostener que ésta es la finalidad y no otra función distinta. No es
posible, pues, llegar a una conclusión definitiva.

111.3. Conclusión

Los testimonios expuestos en § III permiten concluir lo siguiente:
Con los dos verbos de este grupo que presentan mayor número de ejemplos de

subordinadas de &mos. + futuro de indicativo, ¿Trip.eXcicrOa1 y rrapacrKEvet(Elv,
dichas subordinadas son funcionalmente iguales a las estudiadas en § I para el
grupo mayoritario de VIoE: es decir, son completivas (interrogativas indirectas)
modales.

Con los 7 verbos restantes sólo se documentan 19 ejemplos de anis y futuro
de indicativo, lo que pone de manifiesto la marginalidad de esta construcción; a
ello se suma la ambigüedad de los datos, que no permiten determinar la función
(sintáctica y semántica) de estas subordinadas. Si, en efecto, no hay argumentos
totalmente definitivos para defender, para estos 19 ejemplos, el mismo análisis
como completivas modales que con los restantes VIoE, tampoco los hay para
defender el análisis de Amigues como subordinadas completivas finales, ni, por
supuesto, como subordinadas adverbiales finales.

IV. EL MODO VERBAL EN LAS SUBORDINADAS DE "OHOZ TRAS VIoE

Decíamos al comienzo de esta exposición (§ I) que uno de los factores que
lleva a estudiar las subordinadas de Iírrws- tras VIoE de forma independiente al
resto de subordinadas de Círmç consideradas adverbiales o circunstanciales
finales, es que, a diferencia de estas últimas, que se construyen con subjuntivo,
tras VIoE se construyen mayoritariamente con futuro de indicativo. Es decir, se
ha querido ver en esta distribución modal un signo de gramaticalización de una
diferencia funcional entre estos dos tipos distintos de subordinadas de 8Trwg28.

27 El mismo planteamiento -y la misma ambigüedad, por tanto- es válido para el único ejemplo
de 8-átás. + futuro de indicativo documentado con auvrelvav:

néurra eiç Tara.. auv-relvovra... (5trws. SiKatocríarri rrap¿aTai (Pl. Grg. 507 e)
y para el siguiente de los 3 ejemplos existentes con Stap.axcaüail:

TrEal. TO&TOLI 81,0111áXOVT011, &más péXTUZYTOL ZaTal 6 Trak (Pl. Prt. 325 d)
28 Cf. P. Monteil, op. cit. 367 ss.
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IV.!. 8Trws y subjuntivo tras verbos de sentido no especializado

En efecto, tras VSnE 81rws . se construye abrumadoramente con subjuntivo29.
En este tipo de contextos, existen numerosos testimonios que prueban
suficientemente que se trata de subordinadas adverbiales o circunstanciales de FS
fin, equivalentes, desde un punto de vista funcional, a las subordinadas de 'Éva30,
ya que con frecuencia se coordinan a éstas, como se ve en (15) 31 , o bien se
coordinan a participios de futuro, como sucede en (16), o, en fin, se aponen a SP
de gvExa-G, como ilustra (17)32:

(15) a. Tó Eirrrperr¿g darraSov obx Uva pi) lvva81Kít3O1v ¿Tépois
TrpoPérikrivTai,	 ÓTTWS' KaTá p.óVag á8LK6001 (Th. 1.37.4)

b. otilal 8' 1 y(1.) T a f)Ta yíyveo-Oca O1	 877-Cür T0i)9	 0i)9
Kpiveacriv O. TrOXITal Oi.18 ÓTIWS' Tois ctiArrrets. ¿Traiv6kriV o58'
órrois- TObs• aúTOin TTOLTrág a ptvai ob8' (va Totç ctin-ois
fi8ov-raL, áikA' '(va TO-ig Vó11019 TrEtOwvTai (X. Mem. 4.4.16)

(16) ata0avó[ievol 8	 KaTaPofiv 01) K 6X( yriv oíSaav
1Ta pVi X00 [LE V , 01.5 TOTs yKkñ[taat. TC)1) T115 XE ÚJV á VTE pODVTES"...

id AA ' 57TWS" 111) 15 8( 1)9 1TE pi. licycíXwv upanuí TWV T Ot.
lup.[Láxots. TrcieóliEvoi xcipov pouXE-ócrricTOE (Th. 1.73.1)

(17) a ¿Ki<kriatav TOÚTOU gveca 11)11kyay0V, (51TWS"' úlT011V1011 Kal p.ép..-
ttscop.ai (Th. 2.60.1)

b. TatTa iv obv 18Yikix:ra TOÚTOU gveca, ISTIWS" Oappavi-€9... 8T1
TrXetaTovs dvApárrovs . dywilev (X. Vect. 4.11)

IV.2. "0-rms- + subjuntivo (a y) tras verbos de intención o esfuerzo

Por lo que respecta a &nig tras VIoE, es cierto que, a diferencia de lo que
sucede tras VSnE, el uso del futuro es mayoritario, pero la presencia de un
subjuntivo (dv) no es desdeñable: si 8Trws y futuro de indicativo tras VIoE
representa el 67,6% del total de usos de 8Trwç tras este tipo de verbos, 8Trois y
subjuntivo supone el 23,8%33.

29 Según señala Amigues (1977: 80; 100), en toda la literatura ática clásica sólo se documentan
29 ejemplos de &Irún final tras VSnE construido con futuro de indicativo, frente a los 35 construidos
con subjuntivo (áv). Es decir, &mos- y futuro indicativo representa el 4,6% del total de usos de Enrías
final tras este tipo de verbos (628), frente al 55,8% que supone errrwç y subjuntivo (el 39,4% restante
corresponde a las construcciones con optativo).

39 Esta equivalencia funcional no impide en absoluto que en la expresión de la finalidad exista
una diferencia no gramaticalizada entre Vva y ISTrwç y subjuntivo, ya que, de lo contrario, uno de los
dos procedimientos resultaría superfluo. Acerca de estas diferencias, cf. S. Amigues, op. cit. 103-106 y
n. 21.

31 Cf. también D. 40.2.43; Isoc. Nicocles, 2.
32 Cf. también Pl. Lg. 903 c, R. 341 e; Antiph., Acusac. envenen. 23.
33 Frente a los 400 ejemplos de brruig y futuro de indicativo tras VIoE, se documentan 141 de

8Truis. (dv) y subjuntivo (S. Amigues, op. cit. 176); los 50 ejemplos restantes hasta el total de 591 usos
de &rus tras VIoE corresponden a construcciones con optativo (cf. § IV.3).
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Cabe preguntarse entonces en qué medida el uso del subjuntivo en este
contexto condiciona la caracterización funcional de estas subordinadas; es decir,
si són subordinadas circunstanciales finales como las de (15)-(16) tras VSnE (en

, cuyo baso la presencia de subjuntivo o de futuro de indicativo en la subordinada
e Is-STrw sería el factor distintivo de función) o si responden al mismo análisis

q e eyrrwç y futuro de indicativo (lo que significaría que el factor relevante para la
c acterización funcional de estas oraciones no es el modo, sino el lexema del
verh7gente).

Pue\s bien, numerosos testimonios demuestran que tras VIoE la
caracterr/ación funcional de ?Aus. , cuando va seguida de subjuntivo (Cív), es la
misma qúe se ha visto en § I seguida de futuro de indicativo.

Así, pedemos afirmar que, desde el punto de su función sintáctica, es una
\ completiva, como lo prueban los ejemplos (18) y (19) de coordinación y

aposición respectivamente con acusativos o genitivos que son complementos
necesarios del verbo regente:
\ (18) a. Trav TroicrOal ¿So-re aticriv 1.1.1) 818óval... ¿cal xpilliaTa Trapaarccua-

CóREVOL ¿cal OíAous. ¿cal &mis- di" jatv (1)9 TTIOCLVOSTC1TOL Xé yE L V

(Pl. Grg. 479 c)34

	b. ...05Xacrac n-pt-57-a ti& vómov... ¿n-ELO' bn-ws- dy	 ápis.... crol.
Sur») Oavri (S. Tr. 616-9)

C. E 008E úci..... ávilp c69... fill 8¿ 1-19 15 8ao-1ial, (Popas. ¿LIJE Xfl 75
Ták, ¿wobccov OwkaKfis- I) ¿SUYOS' fi xclipa. ¿vEpy(59 -.6 71... TrávTa
KCLTEUT0ETT1CTI (X. Cyr. 8.6.16)

d el... KLOapte-rat... OW0p00b1/715" TE E TRIIE X0171VTC1 1 ¿cal óTTLOS" EiV 01

Vé 01 111181V KaK0Upri3011/ (Pl. Prt. 326 a)

(19) a. TobTo Set purixaveia0al. &ros- .1ó073 4)1Xos d'A, flifiv (X. Cyr. 5.3.9)
b. TODTO lióVOV 6 petTE 5777.4.6' T1)1, VÍACTIV alaCTWC41E0a (X. Cyr.

4.2.26)
c. Novloybaall... Ctváy KTI . . . TroXXCw luirie XEI crea', 7-0157-cdu 8' oi.)x

fiKLUTCL, 571-ÚJs- di, TralScov TE Kat áv8pák, mil Trel0T19 -ti XL K1CL9

E Tr1 LIE X01511EVOL C(.1501 (Pl. Lg. 959 d)

34 Hay, no obstante, al igual que sucedía en las subordinadas de errrwg con futuro de indicativo
(III), tres ejemplos aparentemente contradictorios con el testimonio de (I8)a:

a. Kat eiri. Toirro	 TrapaaKELICIZTÉ0V ÉCYTLI/ 87)Vall1V TIP Kal TÉXVT1 V , bTrCUS- 111)
diSLIOVFWEV; (Pl. Grg. 510 a)

b. Trapcivlaxov... ORUKTObg TrOU0b9 TrpóTcpov TTOIPCUZYKElJaCJI.1ÉVOUC éS" ab7-6 TaTo, óirtps•
étaact.fi Tá crripÉta Tfig (Ppm-atiplas. Tcstç rroXcillots.	(Th. 3.22.3)

c. ta; oildipaTa cf.! Ko8óprriTi Tip65- aórd 7-007-0 	 CJKEIIIIÉ Va (ITHÚS" dyycta (1)s.
aujukopdrraTa -raç péXXovatv év airrok éaca0ai (X. Oec. 9.2)

Si bien la subordinada puede interpretarse como una aposición a todo el SP de Errl-A, €1g-A o
rrpós-A, puede verse también como una aposición explicativa a los pronombres neutros, lo que
llevaría a la misma conclusión que se extrae de (18)a.
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d. ¿86KEL	 Ó L	 TTEpL0TTTé0V El Va L TOOTO IldIXLGTCL, ÓTTCDS'

a-i-aa-Láayda-Lv (Th. 8.48.4)
e. ain-ol TODT ' K TTÓVTóg TpóTTO uotpaizbuXalETE, &noç p3-18Evl alaT'

oucnav CLK15p0U9 TO1J9 Vó[1015 TTOLE11, (D. 25.13.23)

Por otra parte, y desde el punto de vista de su FS, ni un solo testimonio
permite atribuir a errrws seguida de subjuntivo (a y) un valor final, sino, muy al
contrario, y como sucedía con enrcos- y futuro, valor modal. Véanse en este sentido
los ejemplos (20)a-b de coordinación con una subordinada modal introducida por
(;)9 o el (20)c, en que aparece en correlación con el adverbio modal atí-nos-:

(20) a. ¿TrELLEMOTI 8 TLÇ dÁ.Awç TráTro-re TrXiiv 'Ayrio-Raos-, i &mis.
ylViAóv TL CLITOUTIKTE Tal TOD ITE9001) 1 OTTW, Tó CITTOUTell, 1111

á /TóAnTaL 1 (.55" KOLI POLOLXE .1)9 KOLKól 1X6.11, 111) 81/14YETal TOIS"

'EXX-rial upayp.a-ra Trap¿xciv; (X. Ages. 7.7)
b. o yetp ¿irip.eXell-rat. ás- 4:nn-Eúa-g áLLIT¿ X015' oikSé al ou'ota ¿lutos-

Oéptúao, ouirrti (Th. 8.39.2)
c. ObTa.15" oi/j( iiTTó TCLW 1TO XE LOV...	 TTE f3OUXEL')E0-0E bn-tos-

ayaeóv ¿In7.15/aT7o-Oe TroXikáv TE ¿v8c€7.9 laEa0E (Lys. 12.44)

En definitiva, la equivalencia 8Trcos. + futuro de indicativoróTrws + subjuntivo
(av) tras VIoE es, desde un punto de vista funcional, absoluta.

Esta conclusión, se ve corroborada por el hecho de que unas y otras
subordinadas se coordinan con frecuencia entre sí; véanse, además de (20)a y c,
los ejemplos de (21)35:

(21) a. 015 yáp &nos- TrXdovos altos- yévrrrat ¿TrItlEXE-1-rat, cleAA' (51Ttos-
Cli)Tóg 81-1 TTXE-10-ra cbpala Kaprrtía-erat (Pl. Smp. 8.25)

b. TOiS" CípxovTag g(Popev... 8€T. V ... lifixavdaectl... ÓITLOS' 01 KOLKOl

xcüris. 0'1 T dl'yCLE101 TaIg 61.totatg... avIlrOvrat, Kat in ti TIS*

Cl1n-0-19 Xepet 8tet TUÜTcL yíyvtirat (Pl. Tm. 18 d-c)
c. cp Xov	 ó petv 1 grri TOii	 1TOXX0i)9 01TE 577-WS* KT110-01,Tal

4wovT1(ovTcts 01TE CITTCOS' 01 8VTE9 auTois• ad)Curcu. (X. Mem.
2.4.2-3)

IV.3. 8Trws. + optativo (av) tras verbos de intención o esfuerzo

Para completar el estudio de todas las subordinadas de 8Trws : que dependen de
los denominados VIoE no queda ya sino prestar atención a un reducido número
de ejemplos en los que la subordinada se ha construido con optativo (dv). Se trata
tan sólo de 50 ejemplos -que suponen el 8,45% del total de 591 oraciones de
ISucog en este contexto-, de los cuales 45 llevan un optativo que responde a la

35 Cf. también Pl. Grg. 481 a; X. Eq. Mag. 1.5.35.
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definición tradicional de optativo oblicuo36 y los 5 restantes llevan la partícula
modal Cív (2 ejemplos en contexto de pasado y 2 en contexto de presente-futuro).

Son pocos los testimonios en los que es posible aplicar alguno de los criterios
de análisis que venimos utilizando, pero, aunque escasos, son reveladores: así, el
hecho de que 8-rms y optativo se haya coordinado, como sucede en (22), a un
acusativo objeto o constituya una aposición explicativa a un pronombre neutro
que es complemento necesario del VIoE principal, como ilustra (23), permite
concluir que estas oraciones subordinadas son, desde el punto de vista de su
función sintáctica, completivas.

(22)	 ini&-v cloc (3110 pirixaveriaOcti i óTros- 1iiV 6T1 Ká XXI 0701 TOóg
vói.tous Trao-01v-rEs Sébui-ro (Pl. R 430 a)

(23) a. 'Es "HIV Tí,x-riv 8' 6pcZo-ct TOF17- ijOXE 1C ÓTIWS'	 giT0111'	 cii,Tfj
(E. Tr. 1008-9)

b. TO15TOVS* 51TCOS' GSS' P¿XnaTOL	 (.70t1/TO 01)Ké TI TOÚ TOL) TIjil 

EITL Lié XE 0.V tYtXXot g TTPOCTETáTTE V (X. Cyr. 8.1.10)
c. -rd5v8pes Trpó3ovXot TOÚT ITU:11000V Tei 1T0XL , / (5177£15" TáXI.CTTa

Káno-T' árroAo4ie0a (Ar. Ach. 755-756)37

No existen datos pertinentes para la identificación de la FS de las
subordinadas de &miç con optativo, pero los pasajes anteriores prueban
suficientemente que la presencia de este modo verbal, en lugar del habitual futuro
de indicativo, no condiciona el valor funcional de la subordinada. En otras
palabras, el uso de optativo o futuro es irrelevante, desde el punto de vista
funcional, en las subordinadas de 8Tros tras VIoE; así lo demuestra el hecho de
que se hayan coordinado o exista un paralelismo claro entre subordinadas con
ambos modos verbales, como ocurre en (24)a-b, respectivamente:

(24) a. KOIllá	 Tá TV yálieW Kái Tá Tal TM" 8WV Ti-Eta	 álTdIVTGJV
iew [LE V , 1111 XOLVWIII VOVS" ÓTTCOS' 11118E íg TTOTE Tó ycyc VT1 VOV

ctin-áiv I8Lq yvtácrot TO, 1/011L OfKIL I,	 TráVTES" TTáVTag OLÚTOÓS'

NioyEveis; (Pl. Tim. 18 c)
b. 79-11) FIEV 8TE 	 E [LE XODVTO, ÓTTCDS' (1101 dei.' fryélo-Octí. VDV 81

TroXi, iláXXOV Upa )1101TdOVTal bynyús- dpbucrtv i 5müs-	 l 01
TUÚTOU Jo-ovTat (X. LaC. 14.5)

36 Cf. S. Amigues, op. cit. 225 y 227.
37 COMO también ocurría en los usos con futuro de indicativo, junto a ejemplos claros de

aposición como (23), hay un pasaje en el que cabe la interpretación de prolepsis:
eitOits. ¿TrElléXCTO TáV E1S' 77)1/ C'eaLICILV ¿jira& (119 KáXXLGTa UKClaTa jebl (X. Cyr.
8.3.8)
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IV.4. Conclusión

Los datos expuestos en § IV ponen de manifiesto que, en la caracterización
funcional de las subordinadas de 8-ra.og, el primer factor determinante es el lexema
del verbo del que dependen. Así, es evidente que, al margen de cuál sea el modo
verbal utilizado en ellas, estas subordinadas expresan una función sintáctica y
semántica distinta cuando el verbo regente es un VIoE (interrogativas indirectas
modales) o un VSnE (adverbiales finales).

Los testimonios presentados demuestran que, pese a la tendencia a que cada
tipo de estas subordinadas de equag se construya mayoritariamente con un modo
específico (subjuntivo en las finales tras VSnE; futuro en las interrogativas
modales tras VIoE), el hecho de que aparezca un modo verbal distinto del
habitual no modifica su valor funcional.

En el caso concreto de las subordinadas de 81-nos . tras VIoE, la presencia de un
subjuntivo (Cív) no determina su supuesta naturaleza final, sino que 5-raüg recibe
el mismo análisis que cuando va seguida de futuro de indicativo y lo mismo
cabría decir de los usos minoritarios con optativo (a y ): se trata, en fin, de
interrogativas indirectas modales38.

V. CONCLUSIÓN GENERAL

La distinción que se establece tradicionalmente entre las subordinadas de
ISTKos. tras VIoE y las subordinadas de 8Taag finales tras VSnE está justificada
desde un punto de vista sintáctico, ya que su caracterización funcional es
diferente.

El planteamiento teórico del que partimos y el análisis objetivo de los datos
confirma la interpretación habitual de las subordinadas de en-rwç y subjuntivo (oáv)
tras VSnE como subordinadas adverbiales o circunstanciales finales, pero no
confirma, en cambio, los análisis propuestos hasta ahora para las subordinadas de
8-raL)s. tras VIoE, que eran interpretadas bien como oraciones adverbiales finales,
bien como simples completivas, bien como completivas finales.

Numerosos testimonios aquí expuestos demuestran que en ático clásico las
subordinadas de hircos que dependen de VIoE son, desde el punto de vista de su
función sintáctica, completivas y, desde el punto de vista de su FS, modales; estas

38 Pese a esta equivalencia funcional, la presencia, tras VIoE, de futuro de indicativo, subjuntivo
(CM) u optativo (dv) ha de conllevar entre cada construcción diferencias condicionadas por el valor
propio de cada modo verbal. En este sentido, con respecto al subjuntivo, con y sin dv, la cuestión que
se discute especialmente es si se trata de un subjuntivo voluntativo o prospectivo (J. Humbert, O. cit.
220-230; E. Schwyzer, O. cit. 311 ss; S. Amigues, op. cit. 118 ss.; A. Rijksbaron, op. cit. 63; F.R.
Adrados, O. cit. 527 ss.). Sobre el optativo oblicuo, cf. S. Amigues, op. cit. 234 ss. Acerca de las
diferencias de estilo, época, matiz, etc., en las distintas construcciones modales de ISTruis . tras VIoE, cf.
ibid. 188-195.
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dos características sólo pueden compaginarse en un análisis: ISTrwç introduce, en
estos casos, oraciones interrogativas indirectas modales. La presencia en estas
subordinadas de un futuro de indicativo, subjuntivo (ó.v) u optativo ((II') resulta
irrelevante desde el punto de vista de su caracterización funcional, ya que
responden al mismo análisis.
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