
GRIEGO BIZANTINO EN LA VIDA DE SIMEÓN, DE
LEONCIO DE NEÁPOLIS

RESUMEN: Leoncio maneja una redacción que en muchos lugares es
emi nen te mente retórica, pero a la vez aflo ran en su texto rasgos fonéticos,
mor fo lógicos, sin tácticos y léxi cos pro pios del griego bi zan ti no. Así cons-
truye un personaje capaz de hacer dis cur sos retóricos y de dis cu tir temas
fi lo só fi cos, y capaz también de “abajarse” al pú bli co destinatario de aque-
llo que no es una “pré di ca” en el sen tido tra di cional, sino a tra vés de las
visiones, de los milagros, de los ejemplos, y en ton ces la lengua de ese re-
lato tam bién se “abaja” al nivel de lo popular y cotidiano ade cuán dose a
diversas situaciones dialógicas: por lite ra ria que sea la composición, siem-
pre e mer ge la lengua del momento.
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ABSTRACT: Leontius makes a redaction which in many places is emi-
nently rhetoric, but there are phonetic, morphologic, syntactic and lexical
elements which are typical of the Byzantine Greek language. Symeon is
then a personage capable –as the author– to make rhetoric speeches and
to discuss philosophic subjects, and he also is able to let down his lan-
guage to the popular and quotidian level of the public, in order to present
different situations of dialog. In the literary composition it always emerges
the language of the historic time.
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La Vida de Simeón el loco es, quizás, el mejor ejemplo de la literatura ha-
giográfica de di cada a los “locos”, es decir, a ascetas que, por deseo de hu-
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mildad, fingen locura o es tu pi dez1. En el caso de Simeón, santo sirio del s.
VI, su intención es lograr la conversión de los ha bi tan tes de Émesa, pero sin
que su propia intervención los convenza de su oculta santidad. Es una espi-
ritualidad del mundo orien tal, bizantino y luego eslavo, que algunos compa-
ran con la “lo ca” pobreza voluntaria de san Francisco de Asís.

Este relato hagiográfico fue compuesto por un obispo de la ciudad chi-
priota de Neá po lis hacia la tercera década del s. VII. La composición lite-
raria es compleja y será objeto central de otro estudio, pero en general
podemos decir que se funda en versiones tradicionales, escritas y ora les, y
que argu men ta el tes ti mo nio de un testigo ocular. Como la composición,
también el estilo de Leoncio es com ple jo, en el sen ti do de que no es uni-
forme: su evidente cultura le per mi te manejar una redacción que en mu-
chos lugares es emi nen te mente retórica, pero a la vez aflo ran en su texto
rasgos fonéticos, mor fo lógicos, sin tácticos y léxi cos pro pios del griego bi -
zan ti no, que revelan, pensamos, no sólo que el o bis po está inmerso en la
realidad de su tiem po, sino también que pretende reflejar en la lengua la
co ti dia neidad del contenido.

Vamos a los rasgos concretos.

I. FONÉTICA

Dejando de lado la pérdida de la distinción de cantidades vocálicas, se
detectan:

1.- El iotacismo: σχολίον (145: 23), ‘escuela’, por σχολεῖον; γλιχώνιν (164:
20, 22), ‘menta’, deri va do del clásico γλήχων.

2.- El enmudecimiento de omicrón final átona: σακκομάχιν (132: 18)
‘ropa rústica’, por σακκομά χι ον; κύρις por κύριος (133: 3, 11; 138: 14,
23; 142: 21; 148: 29; 149: 6; 156: 27; 168: 24); κύριν por κύριον (143:
4, 167: 23); βισσίν (147: 23), ‘jarra’, por βισσίον; φα κιόλιν (148: 28),
‘tur ban te’, por φακιόλιον; πανδούριν (153: 18) por πανδούριον, ‘laúd’,
si nónimo de παν δού ρα, lati nis  mo tomado de pandura que tiene la
variante pandurium; στενο ρύ μιν (153: 19), ‘ca lle jón’, por στενορρύ -
μιον; λογάριν (155: 16; 162: 8), ‘dinero con tante’, por λο γάριον; λαρδίν
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(158: 10), ‘ja món’, por λαρδίον; σκευρίν (161: 18), ‘caja’, por σκευρίον2;
πιττάκιν (163: 3), ‘tablilla, ho ja’, por πιττάκιον; οἰνάριν (164: 17, 22), ‘vi -
no’, por οἰνάριον; el ya men cio nado γλιχώνιν (164: 20, 22) por
γλιχώνιον; ὀξίδιν (165: 7), ‘vinagre’, por ὀξίδιον.

3.- La aféresis de ἐπειδὰν en la forma δὰν (138: 11); la variante de los ma-
nuscritos A y D σαράντα (153: 11), aféresis y síncopa de τεσσαρά -
κοντα.

4.- Elisión de vocal final: κύρι por κύριε (140: 5; 166: 27).
5.- Sonorización de dental tras nasal: κονδός (154: 2), ‘bajo’, por κοντός,

registrado desde el s. II.
6.- La aplicación de la ‘ley Vendryès’ en ὁ ὅμοιός σου (159: 7), en lugar

de ὁμοῖoς, tendencia creciente desde el griego clásico.

Estos fenómenos se irán acentuando hasta el griego moderno, donde te-
nemos σπίτι, aféresis y en mu de ci miento de ὀσπίτιον; δὲν, aféresis de οὐδὲν,
y se conserva σαράντα.

II. MORFOLOGÍA3:

1.- Sufijo -τήριον que, aunque existe desde el griego clásico, se hace muy
pro duc tivo en el griego bi zan tino4: μοναστήριον (124: 17).

2.- Sufijo -άριον, que se hace productivo por influjo del latín -a ri um:
πλακουντάριον (146: 3), ‘pas te lero’; φυ λακ τα ρέον (162: 22), ‘amuleto’, que So-
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2 STEPHANUS remite a σκευάριον, que glosa como “vasculum”, y señala la variante σκεβρίον.
3 En el caso de los sustantivos, el griego bizantino sigue utilizando estos sufijos clásicos:

-τής, -εύς para nombres mas cu linos, con los arcaizantes -τήρ y -τωρ y el postclásico -ότης; los
femeninos -τρια, -ισσα, -αινα, -ίς, -τρίς; el neu tro -εον, y los sufijos de diminutivo -ιον, -ίδιον, 
-άριον; pero, además, se crean o son altamente productivos los mas cu linos -άριος, -εών y -ᾶς,
más las formas -ελλα, -ουλα para latinismos, los sufijos -τήριον, -τρον, -ιν, y se utili zan con el valor
resultativo que tenía el sufijo -μα los sufijos -μός, -σις, -εία, -σία.

4 Hay algunas formas en el período clásico: σωτήριον (Ésquilo, ‘liberación’), βουλευτήριον
(Ésquilo, ‘sede del se na  do’), εὐνατήριον (Ésquilo, ‘dormitorio’), δεσμωτήριον (Heródoto, ‘pri-
sión’), ἰητήριον (Hipócrates, ‘cura’), φροντιστήριον (Aris tófanes, ‘pen sadero’), σχητήριον (Eu rí -
pi des, ‘calmante’), αἰσθητήριον (Platón, ‘sentido’), βασανιστήριον (Teopom po, ‘cámara de
tor tura’), ἀκροατήριον (NT, Plutarco, ‘auditorio’), etc., cf. BUCK-PE TER SEN pp. 47 y 101 bc, donde
se re gis tran vocablos en Plu tar co, Filón, Hesiquio, Pausanias, Focio, Eustacio, glosas me die va  -
les. Los Septuaginta incluyen ἱλαστήριον, ‘víctima pro pi cia  to ria’, y Orígenes usa ἐξεταστήριον,
‘prueba’. En Lu cia no aparece ἀμυντήριον, ‘defensa’ y en el Himno ἀκάθιστος, del s. VII,
ἀνοικτήριον, ‘apertura’.



phocles señala como error por φυλακτάριον; habría que sumar οἰνάριον, que
aparece en la forma οἰνάριν (164: 17, 22), ‘vi no’.

3.- Debilitamiento del vocativo: suele aparecer el nominativo en esa fun-
ción, incluso con artículo, so bre todo en la invocación de Dios (ὁ θεός, ὁ
θεός, ὁ θεός 125: 9; 126: 18; 134: 32-135: 2; 136: 9; 137: 10; 140: 16, 20; 141:
11, 18; 159: 22 bis), si bien en los Septuaginta se u ti li za θεέ, que el griego
clá si co reserva ba para los com pues tos, siendo inusual la forma simple; en
cambio, es normal el uso de κύριε (136: 10; 138: 1), que puede deberse a la
co ti dia nei dad del litúrgico κύριε ἐλέησον. Em pe ro, hay que tener en cuenta
que ya en la Antigüedad las in vo ca ciones po dí an combinar nominativos con
vocativos y los nominativos pueden en ten derse co mo excla mativos5, si bien
lo habitual es la excla ma ción en acusativo (Curtius §§ 393, 399, 643: 16):
Le on cio dice εἲς θεός, ἀββᾶ Συμεών,... (146: 22-23), donde el segundo sin -
tagma es la invo ca ción y el primero es un nominativo excla ma tivo; para
Smyth (nº 2684) y para Good win (§§ 161, 163, 173: 3), lo normal en la excla -
ma ción sin verbo es el nominativo, el vo ca tivo o el ge ni tivo causal, relegán-
dose el acusativo al término de νή y μά, de modo que, se gún este cri terio,
los usos de Leoncio serían clásicos si se los interpreta como excla ma cio  nes6.
Para este fin, Leoncio usa también ὡς ἐπὶ más genitivo: ὡς ἐπὶ κυρίου (147: 1),
‘¡por el Señor!’.

4.- Debilitamiento del aumento: el verbo ἐξεράω, ‘evacuar, vomitar’, apa-
rece en la forma ἐξέρασεν sin aumento (147: 13).

5.- Trasposición del aumento7: en 165: 1 aparece la forma ἐδιοικήθη, con
el aumento antes del prefijo, en vez de entre él y el tema verbal.

6.- Mezcla regularizadora de aspectos: τὰ ὁραθέντα (150: 17) es participio
que usa el tema de infec tivo con el formante de pasiva del confectivo (debió
ser ὀφθέντα).

7.- Regularización de los verbos en -μι: ἐνδώσητε por ἐνδῶτε (127: 6)8;
ἐδώκαμεν por ἔδωμεν (133: 11; 137: 12); ἔδωκαν (146: 3) por ἔδοσαν; στά (150:
24) por στῆθι; ἐνδίδουσιν (158: 7) por ἐν δι δό ασι.

P. A. CAVALLERO «Griego bizantino en la Vida de Simeón, de Leoncio de Neápolis»

Erytheia 29 (2008) 7-28 10

5 Compárese con Eurípides, Ciclope 74, ὦ φίλος, ὦ φίλε Βάκχιε.
6 TABACHOVITZ (1943): 39 señala que en el griego tardío μά se mantiene con el acusativo

en oraciones afirmati vas (‘juro por...’), pero se omite en interrogativas y exclamativas.
7 Cf. BROWNING (1983): 64-65.
8 Dejamos de lado otras regularizaciones ya muy frecuentes en la κοινή, como οἶδας por

οἶσθα (141: 1), εἶπαν (132: 3, 163: 11) por εἶπον, etc. Tampoco señalamos el uso de ἐν + dativo
con valor instrumental, que ya se da en grie go clá sico, aunque en el medieval se hace mucho
más frecuente (por ej. 168: 22).



8.- Cambio de conjugación: δίδω en lugar de δίδωμι (150: 11; 153: 10; 155:
15; 159: 2; 160: 16); em pe  ro, la subsistencia de formas clásicas implica que
estamos en una etapa de transición y que la tra di  ción es fuerte9.

9.- Regularización de los confectivos segundos: ἐνκατελείπαμεν (132: 23)
por ἐνκατελίπομεν; εἶπον (135: 15) por εἰπέ; ἔφυγα (140: 22) por ἔφυγον;
κατέφυγα (140: 27) por κατέφυγον; ὑπερβάλαι (158: 6) por ὑπερβαλεῖν;
μεταβάλαι (161: 14; 165: 1) por μεταβαλεῖν.

10.- Pluscuamperfecto perifrástico, que ya era clásico en la tercera per-
sona plural medio-pasiva, como ἦσαν εὐξάμενοι, ‘habían rogado’ (126: 17),
pero que en el griego bizantino se extiende a la voz activa y a otras personas,
usando ya el participio de perfecto, ya el de confectivo10: ἦσαν ἀκη κο ό τες, ‘ha-
bían escuchado’ (131: 11); ἦν δεδωκώς, ‘había dado’ (131: 19-21); ἦν
πληρώσας, ‘ha bía cumplido’ (131: 22); ἦσαν διατυπώσαντες, ‘habían arreglado’
(139: 16); ἦσαν παρα κα λέ σαν τες (143: 13), ‘habían rogado’; ἦν μὴ φαγών (146:
10), ‘no había comido’; ἦν ῥογεύσας (146: 14), ‘había estado re par tiendo’; ἦν
ποιήσας (148: 21), ‘había estado haciendo’; ἦν πορ νεύ σας (149: 21), ‘había es-
tado for ni cando’; ἦν δεηθείς (155: 4-5), ‘había rogado’.

11.- Ἔν, forma popular del clásico ἔνι, síncopa de ἔνεστι (137: 14, 147:
22, 159: 6, 160: 13, 164: 25, 165: 20), que se registra desde Juan Mosco (ss.
VI-VII).

12.- Ἡνίκα δὰν (138: 11) combina el subordinante temporal ἡνίκα con
una aféresis de su con gé ne re ἐπειδὰν11.

13.- El pronombre αὐτός, que precedido de artículo equivale al demos-
trativo οὗτος (Sophocles s. v.), apa rece en Leoncio con tal valor aun sin el ar-
tículo: 138: 17 ἐγίνωσκον γὰρ ὅτι πονεῖ αὐτῷ δι’ αὐτούς, ‘pues sabían que en
esto se esforzaba por ellos’.

14.- Ἐκεῖνας por el nominativo ἐκεῖνος (161: 22).
15.- Ἤμην como primera persona singular del imperfecto de εἰμί, en vez

de ἦν (149: 14); la forma me dia anuncia la del griego moderno.
16.- Oscilación en la declinación de nombres propios: Συμεών aparece a

veces como indeclinable o fi ja do en su forma de nominativo (en 130: 12,
132: 9, 133: 7, 142: 1, 150: 5, 157: 12, 158: 18, 165: 14, 169: 1, 170: 10 es ge-
nitivo; en 126: 27, 30, 137: 13 y 159: 24 es dativo) y otras veces apa re ce de -
cli na  do (Συμεῶνος 140: 14; Συμεῶνι, 124: 18, 125: 4, 11; 140: 6; Συμεῶνα, 126:
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9 BROWNING (1983): 31 observa que Juan Mosco, poco anterior a Leoncio, usa los cuatro
grandes verbos en -μι.

10 GIGNAC (1981): 305ss.
11 Cf. TABACHOVITZ (1943): 28.



1, 10; 127: 27; 137: 3, 26; 151: 19; 152: 29; 154: 9; 158: 21; cf. Νίκωνα 131: 9;
143: 4; Νίκωνος 153: 20, 155: 5)12.

17.- Heteróclisis o metaplasmo (mezcla o cambio de declinación)13: apa-
rece γυνή como vocativo (151: 21) en vez de γύναι, porque se re gu la riza en
la primera declinación.

18.- Verbos consonánticos en lugar de contractos: κλάνω (154: 6) por
κλάω, ‘romper’.

19.- Creación de verbos con sufijos típicos14: παραστρατίζω (125: 2), ‘bi -
fur carse’; ἐξαναβαπτίζω, ‘re  bau ti zar’ (131: 13); καρυδίζω (145: 27), ‘cascar nue-
ces’; τζιμπίζω (155: 3), ‘pellizcar’; κοξα ρί ζω (155: 20), ‘cojear’; λακταρίζω (155:
23), ‘dar patadas’; σαλίζω (154: 19; 157: 15), ‘ha  cer se el loco’; γραστίζω (163:
24), ‘pastar’; σχάνω (132: 21), ‘tener’; ἀνθηρεύω, ‘re- ca zar’ (145: 13); ἀζωτεύο -
μαι (150: 29), ‘estar insano’; ἀντιφιλολογέω (126: 16), ‘decirse mutuamente’;
θερ μο δο τέω (147: 8), ‘servir agua caliente’; κοιλιοπονέω (151: 22), ‘te ner do-
lores de parto’; βραχέω (153: 11), ‘macerar se’; ἀποχαυνόω (136: 19), ‘hacerse
ne gli gente’; ἐξηχόω (138: 9), ‘en  lo quecer, es tu pi di zar se’; συμψηλαφάω (143:
28), ‘conta giar’; κατανύγω (145: 14), ‘arrepentirse’; ὑπερ εισ έρχομαι (153: 12),
‘superentrar’; ἀποστένω (157: 8), ‘apartar’.

III. SINTAXIS

1.- Se relaja el uso del subjuntivo. Así, aparece el subordinante ὅταν
acompañado de ao ris to (123: 9-11), ὅταν… ἐπύκτευσεν, ὅταν…εἶδεν, ‘cuando
peleó, cuando vio’15.

2.- Εἴτις en lugar de ὅστις, registrado desde el s. VI (Doroteo)16: καὶ εἴτινι
λάχῃ, ‘y a quien le to que...’ (125: 8; cf. 133: 2; 161: 9).
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12 Empero, la tradición manuscrita no siempre coincide, sino que oscila entre la forma
cristalizada y la declinada: véan se las variantes de 125: 11, 16; 126: 27, 30; 132: 9; 134: 31; 137:
13; 140: 7, 14; 142: 1; 150: 5, 158: 18, 22; 159: 24; 160: 9.

13 GIGNAC (1981): 92ss.
14 La etapa medieval del griego tiende a preferir la creación de verbos en -έω, -όω, -εύω,

-άζω, -ίζω en primer lu gar; luego, verbos en -άω, -αίνω, -ύνω y, finalmente, a crear dobletes con
infijo incoativo -σκ-. Sobre estos aspec tos, cf. los estudios de PALMER (1946); 6 ss.; GIGNAC (1976-
1981): morfología; BROWNING (19832), 38 ss.

15 En 136: 28 es posible que la forma παραμυθήσεται, futuro de indicativo, sea la forma
que subyace al sub jun ti vo con eta; el futuro es la corrección de la segunda mano del ms. Vati-
cano; este caso respondería a la relajación del sub jun  ti vo, causada en parte por los cambios fo-
néticos, pero no aquí, pues la eta del subjuntivo se pronunciaba i, por lo que no podía ser
confundida.

16 Cf. LJUNGVIK (1932): 9-10.



3.- Giro duplicado ὡς ἵνα, que puede valer por ὡς, por ἵνα o por ὡς εἰ:
131: 8, ὡς ἵνα αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐβαπτίσθεστε, ‘porque fuisteis bautizados ese
mismo día’; cf. 137: 20; 144: 13.

4.- Giro duplicado ὡς ὅτι: 148: 16, καντεῦθεν πεῖσαι βουλόμενος, ὡς ὅτι
κατὰ φύσιν φρενῶν ἐξεστηκὼς τοῦτο ἐργάζεται, ‘queriendo allí persuadirlo de
que hacía esto sacado de su sensatez na tural’; cf. 156: 26.

5.- Ὅτι como subordinante de consecutiva en lugar de ὥστε, que Sopho-
cles (p. 822) llama “ecbatic use” y registra desde los Septuaginta: en 153: 10
tenemos δίδει αὐτῷ κόσσον τοιοῦτον ὅτι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐφαίνετο..., ‘le da tal
bofetada que se le notó durante tres días’; 165: 2 ηὗρεν αὐτὰ ὄξος, ὅτι ἐψόφα
ἄνθρωπος, ‘los encontró como vinagre, de modo que se moría el hombre’.

6.- Uso de ἕτερος en sentido recíproco con verbo en plural: ἕτερος πρὸς
τὸν ἕτερον νουθετικοῖς καὶ πα ρακλητικοῖς ἐκέχρηντο λόγοις, ‘uno usaba con el
otro de palabras de ad ver tencia y exhor ta ción’ (126: 3-4), donde ἐκέχρηντο
está en plural, mientras que una fra se similar de Jeno fonte, ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον
παίει (An. V 9: 5), que Bailly (821 A) traduce “se golpean el uno al otro”, tiene
la concordancia en singular.

7.- Irrealidad expresada con tiempo histórico sin ἄν, uso sintáctico alejado
de la norma clá si ca (cf. Hum bert § 177): por ejemplo en 126: 5-6, τί γὰρ
ὀφελῆσαι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἐδύναντο; ‘¿en qué podrían aprovecharnos en el día
del juicio?’; cf. 169: 16.

8.- Potencialidad expresada con optativo sin ἄν, uso que ya se da en
griego clásico17, pero se hace más fre cuente en el medieval: ποῖος γὰρ λόγος
ἐπαινέσειεν τὸν ὑπὲρ λόγον τιμηθέντα; (169: 10-11), ‘¿pues qué discurso podría
elogiar al honrado por encima de todo discurso...?’.

9.- Uso del subjuntivo en lugar del optativo desiderativo, lo cual es signo
de la decadencia del op ta tivo18: ἐν οἵῳ κελεύεις ἡμᾶς ἀποτάξασθαι μοναστηρίῳ
εὕρωμεν τὴν θύραν ἀνοικτήν (126: 18-19), ‘que en el monasterio donde orde-
nes que nos retiremos encontremos abierta la puer ta’, donde la forma clásica
sería εὕροιμεν; καταργήσῃ σε ὁ θεὸς καὶ παύσῃ σε (163: 3-4), ‘que te inutilice
Dios y te detenga...’, donde las formas deberían ser καταργήσαι y παύσαι.

10.- Condicional eventual expresada con ἐάν e indicativo, en lugar de
subjuntivo: ἐὰν θέλει ἐκεῖνος μεῖ ναι (130: 5), ‘si quiere aquél quedarse’; ἐὰν
οὕτως μέλλεις ἡμᾶς ἐνδύειν (131: 25), ‘si así vas a re ves tirnos...’; ἐὰν καὶ ἡμεῖς
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17 La utilización de la partícula ἄν para el matiz potencial era la regla general en clásico,
salvo algunas excep cio nes que HUMBERT califica de “très probables” (Syntaxe § 198). Véase TA-
BACHOVITZ (1946): 171, quien en cuen tra εἰ más op  ta tivo como potencial ya en Heródoto VII, 5.

18 GIGNAC (1981): 359ss.



ὑπὸ τοσούτου πλήθους μοναχῶν μετὰ κηρίων ὀψικευ ό μεθα (132: 4-5), ‘si también
nosotros somos escoltados por tal multitud de monjes con cirios...’, donde
ὀψικευ ό μεθα aparece en indicativo; ἐὰν ἀκούεις μου (142: 14-15), ‘si me es cu-
chas’. Cf. 146: 25; 149: 1; 164: 6. En 164: 9 utiliza futuro de indicativo: ἐὰν μὴ
ἐκλείψουσιν, ‘si no nos faltare’. En algún ca so, empero, aparece el subjuntivo:
132: 23 ἐὰν ἀκούσῃς μου… ‘si acaso me escuchas...’.

11.- Ὅτι expletivo o recitativum, para introducir un discurso directo,
rasgo que ya aparece en la κοινή19: ἦσαν γὰρ καὶ τοῦτο εὐξάμενοι ὅτι “κύριε ὁ
θεός…” (126: 18), ‘pues habían rogado esto (que): Se ñor Dios...’; οἱ τοῦ
μοναστηρίου πατέρες λέγουσιν ἡμῖν ὅτι “αὔριον ἐξαναβαπτί ζεσ θε” (131: 13), ‘los
padres del monasterio nos dicen (que): Mañana sois rebautizados’; otros
casos en 132: 10 y 12; 133: 18; 138: 1; 142: 19; 150: 4, 15, 18; 152: 2, 4, 8, 12,
15; 159: 10; 166: 22; 167: 24.

12.- Señalamos simplemente, pues es ya frecuente en la κοινή, el uso de
ἵνα con el valor de ὅτι, sub or di nante sustantivo (132: 22, 23; 136: 28; 159: 20;
165: 9; 166: 29; 167: 26), en un pro ce so similar al que en latín tardío tuvieron
quia, quod y quoniam; lo relevante es que este ἵνα se im pon drá tanto, que
producirá el subordinante νά del griego moderno.

13.- De modo similar, el uso de ἵνα en vez de infinitivo después del
verbo θέλω: 146: 7-8 θέλεις…ἵνα ἵστασαι καὶ πωλεῖς τὰ θέρμια;, ‘¿quieres po-
nerte aquí y vender lupines?’, literalmente: ‘¿quie res que te pongas aquí y
que vendas lupines?’, construcción que parece anunciar el giro de mótico
moderno con νά.

14.- Genitivo en lugar de dativo de comparación, lo cual refleja la deca-
dencia del dativo: con ἴσος te ne mos οὐκ ἔστιν ἴσος ὧν ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν
(127: 19), ‘no es igual a lo que el ojo no vio’20; con ὅμοιος: πῶς ἔχει ὁ σαλὸς
ὁ ὅμοιός σου (159: 7), ‘¿cómo anda el loco similar a ti?’ (en lugar de σοι).

15.- Εἰς + acusativo, con valor de ποῦ, real o figurado, que revela la ex-
tensión del acu sa ti vo como caso tér mino universal: 132: 17 εἰς ὃν καὶ τὸν
στέφανον καὶ τοὺς ὀψικεύοντας ἐθεάσαντο, ‘en quien ha bían visto no sólo la co-
rona, sino también a los escoltas’; εἰς τὴν ἔρημον (133: 9), ‘en el desierto’; εἰς
τὸ πέλαγος (137: 13) ‘en el piélago’; εἰς τὸ παλάτιον (139: 1), ‘en el pala cio’;
αἱ δύο εἰς καλὸν τόπον εἰσίν (142: 6), ‘las dos están en un bello lugar’; τὸ
γεγονὸς εἰς αὐτήν (147: 16), ‘lo ocurrido en ella’. Cf. otros casos en 148: 27;
149: 15; 150: 7; 152: 21; 153: 18; 154: 5; 155: 5; 158: 25.
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19 Cf. KIECKERS (1921). Se registra ya en textos de Jenofonte.
20 En cuanto al uso del relativo ὧν, que aquí sufre ‘atracción de caso’, TABACHOVITZ (1943):

11 lo considera un uso ela borado para evitar el καί popular.



16.- El verbo ἀποτάσσω que, como indicaremos luego, cambia de acep-
ción, usa en el NT el caso da ti vo; en Leoncio aparece con ἀπὸ y genitivo
(132: 24, ἀποταξώμεθα ἀπὸ πάσης πνοῆς, ‘a par  té mo nos de todo aliento’), lo
cual puede ser indicio del retroceso del caso dativo, que aca ba rá por desa -
pa recer; aun que quizás por hipercorrección aparece con dativo el verbo
κατατρέχω, que en clá sico llevaba acu sativo (136: 2); conserva el dativo el
giro πονεῖ αὐτῷ (138: 17), ‘se es fuerza en eso’; por otra parte, κοπιάω en la
acepción de ‘trabajar, fatigarse’ se cons truía con εἴς τι, τι, ἔν τι νι, en referencia
a cosas o situaciones, mientras que Leoncio lo emplea con εἰς y pro nombre
per so nal acusativo: μνήσθητι... τῶν μόχθων ὧν εἰς ἐμὲ ἐκοπίασεν (140: 20), 
‘a cuérdate de los es fuerzos con los que por mí se fatigó’, donde se habría es-
perado un dativo de interés. La decadencia del dativo también se testimonia
en el hecho de que en 151: 24 una de las familias de manuscritos reemplaza
αὐτῇ (dativo habitual en Leoncio como complemento del verbo λέγω) por el
giro πρὸς αὐτήν, usual desde la κοινή.

17.- El giro ἐξ ἐναντίας (135: 14), ‘en contra de’, aparece registrado sola-
mente en Stephanus IV, 986, que lo glosa “ex adverso”.

18.- El giro ἐν τάξει más genitivo con el valor de ‘a modo de’: ὡς ἐν τάξει
γὰρ μετεώρου (147: 10), ‘pues como a modo de distracción...’; ὡς ἐν τάξει
παιγνιδίου (148: 25), ‘como a modo de jue go’.

19.- Εἰς τὸ + acusativo e infinitivo como proposición final21: ὑπῆρχον καὶ
μικρὰ σκεύη καὶ βο τά ναι τρυφεραὶ εἰς τὸ ἐσθίειν αὐτούς (137: 18-19), ‘había tam-
bién pequeñas vasijas y plantas de  li ca das para que ellos comieran’.

20.- Ἐν τῷ + acusativo e infinitivo como proposición temporal: ἐν τῷ
ἐξέρχεσθαι αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴ κου αὐτῆς ἐδαιμονίσθη (149: 21-22), ‘en el momento
de salir de la casa de ella fue endemo nia do’.

21.- Πρὸ τοῦ más subjuntivo como proposición temporal: se registra
desde los ss. VI-VII en Juan Mos co y Leoncio utiliza esta construcción en
144: 7-8, πρὸ τοῦ ἀποθάνω, ‘antes de que muera’.

22.- Ὥσπερ más infinitivo en vez de participio: θεωρεῖ ἑαυτὸν ἐν ἐκστάσει
ὥσπερ παρεῖναι πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα (139: 20-21), ‘se ve a sí mismo en éx-
tasis como si estuviera junto a su ma dre’, donde debería utilizar παρόντα.

23.- Yuxtaposición de verbos22, de los que el segundo señala la acción
derivada o consecuente del pri me ro: ὑπάγω ἐμπαίζω (142: 26), ‘voy (y) me
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21 Esta construcción, como la siguiente, aparece ya en la κοινή, pero se hace más fre-
cuente en el griego bizantino.

22 Cf. TABACHOVITZ (1943): 1, quien señala que es normal en imperativo (Marcos 2: 11)
pero el griego tardío usa la pa ra taxis asindética con sentido de futuro; νόμισον se usa para su-
posiciones. Para Tabachovitz es propio de la lengua co loquial afectiva. Que el segundo verbo



burlo’; ἔρχῃ λούῃ; (148: 25), ‘¿vienes a ba ñarte?’, li te ral mente, ‘¿vienes, te
bañas?’; o expresa la acción subordinada al primero: νόμισον ἀπέθανον (143:
9), ‘considera (que) morí’.

24.- Decadencia del optativo en general y del oblicuo en particular: aun
con verbo principal en tiem po his tó rico, la subordinada usa in di ca tivo, como
en ἐπίστευον ὅτι εἰσακούει αὐτῶν ὁ κύριος (143: 14), ‘creían que el Señor los
es cu   chaba’.

25.- Incremento del uso preposicional23: el giro ἀπὸ μακρόθεν (145: 8), ‘de
lejos’, que se registra des de los Septuaginta, añade una preposición de origen
a un adverbio cuyo sufijo ya indica ese valor.

26.- Καὶ con valor consecutivo24: en una enumeración coordinada, el se-
gundo verbo significa la con se  cuen  cia de la primera acción. Es un rasgo de
lengua coloquial, que evita la subordina ción, el cual se hace frecuente en el
griego bizantino. Así, por ejemplo: καὶ ἀποτυχὼν ἔδωκεν καὶ ἔκλασεν ὅλα τὰ
βισσία (147: 20-21), ‘y le dio fallando y rompió todas las jarras’, donde la ro -
tura de las jarras es consecuencia del golpe fallido en su blanco; μηκέτι
μοίχευε… καὶ οὐκ ἐγγίζει σοι ὁ δαίμων (149: 29), ‘no adulteres más y no se te
acerca el diablo’; οἵα θέλει ἐκ ὑμῶν ὑγιᾶναι, φιλήσω τὸν ὀφθαλμὸν αὐτῆς τὸν
στραβωθέντα καὶ ὑγιαίνει (157: 24-25), ‘la que de uste des quiera sanarse, le
beso el ojo bizco y se sana’ (obsérvese la constructio ad sen sum inicial);
otros casos: 161: 6; 164: 23.

27.- Καὶ con valor final25: asimismo, el segundo verbo coordinado puede
expresar la finalidad de la pri mera acción. En 151: 10 tenemos el texto εἶχεν
δὲ καὶ ἔθος ὁ ὅσιος ἀνέρχεσθαι εἰς τοὺς οἴ κους τῶν πλουσίων καὶ παίζειν, ‘tenía
también el piadoso por costumbre ir a las casas de los ricos y bur larlos’,
donde la burla es la finalidad de la visita.

28.- En cuanto al genitivo absoluto, que Matino considera rasgo colo-
quial26, tiene un uso frecuente en to do el texto: por ejemplo, 130: 25
κουρευομένων δὲ αὐτῶν, ‘tonsurados ellos’; 131: 4 τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτο
οἰκονομήσαντος, ‘al disponer también esto Dios’; 144: 6 τοῦ θεοῦ κελεύοντός
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marca consecuencia del primero es señalado por LJUNGVIK (1932): 87. Llama mos la atención
sobre el hecho de que la construcción es diversa del mero asín de ton de verbos en la misma per -
so na, tiempo y modo, como es frecuente, por ejemplo, en los relatos de men sa je ros: Ésquilo,
Per sas 463; Eurípides, Hé cabe 1171, Heracles furioso 999; cf. Éupolis frag. 162 KA, v. 1; Eurípides,
Ciclope 657, 661.

23 Cf. VELA TEJADA (1993) y STEVENS (1936).
24 Sobre la coordinación popular y sus diversos valores, cf. LJUNGVIK (1932): 54ss.
25 Cf. TABACHOVITZ (1943): 9.
26 Cf. MATINO (1986): 20.



μοι, ‘al or de nármelo Dios’; 149: 23 μηδενὸς ἰδόντος αὐτόν, ‘sin verlo nadie’;
149: 28 μηδενὸς νοήσαντος, ‘sin no tarlo nadie’; τοῦ δὲ ἀββᾶ Συμεὼν
τελειωθέντος ἐν εἰρήνῃ (150: 5), ‘lle ga do a su fin el abbá Si meón en paz...’;
otros casos: 145: 26; 146: 2, 17, 22; 148: 1, 14; 150: 5, 20, 24; 151: 1, 8, 13,
15; 152: 3, 6, 7, 11, 14, 22; 153: 5; 155: 11-12; 159: 4, 16, 23; 160: 25; 161: 9;
164: 5; 165: 12; 166: 1; incluso hay algunos sin ‘sujeto’: 155: 12, 168: 927.

29.- Artículo con valor de relativo, como en la lengua arcaica homérica28:
μὴ δείρῃς τὰ παιδία τὰ φιλῶ (151: 5), ‘no maltrates a los niños que beso’; μὴ
γὰρ σά εἰσιν τὰ δίδεις, ἀδελφέ; (160: 16), ‘¿acaso son tuyas las cosas que das,
hermano?’.

30.- Complemento agente con παρά más genitivo: aparece ya en Jeno-
fonte, así como también podía darse πρός más genitivo, si bien la forma ha-
bitual clásica es ὑπό más genitivo29: ἐρωτᾶτο παρὰ τῆς κυρίας αὐτῆς (151:
13-14), ‘fue interrogada por su patrona’; cf. 152: 7.

31.- Διά más acusativo con el valor de ‘en busca de’ (per en latín)30: 165:
4, ἄγωμεν διὰ γλιχώνιν, ‘va ya mos por la menta’.

32.- Artículo τό para introducir una interrogativa indirecta: es una forma
expletiva, dado que el pro nom bre interrogativo basta por sí mismo; tiene
ejemplos ya en la κοινή31. Se da en 150: 12, οὐδεὶς δὲ ἐνόησεν τὸ τίς τὸν λίθον
ἔρριψεν, ‘nadie se dio cuenta de quién había tirado la pie dra’; 151: 14,
ἐρωτᾶτο…τὸ τίς αὐτὴν διέφθειρεν, ‘fue interrogada... acerca de quién la ha -
bía vio lado’; otros casos: 133: 4 (τὸ πῶς), 152: 6 (τὸ διὰ τί); 153: 17 y 165: 13
(τὸ τί).

33.- Duplicación (δίπλωσις) de un término para darle valor superlativo32:
κονδὸς κονδός (154: 2), ‘ba jo bajo’; efecto similar tiene el giro ἄρτι καὶ ἄρτι
(165: 3-4) forma coloquial de dar valor su per lativo al adverbio.
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27 El sobrentender el sujeto de una acción es frecuente en Leoncio; véase, por ejemplo,
144: 11.

28 Cf. GIGNAC (1981): 179; BROWNING (1983): 61. Algunos estudiosos lo consideran fruto
de la aféresis de αὐτός.

29 BAILLY s. v. πρός I 2: “par suite πρός s’emploie après un verbe passif comme synonyme
de ὑπό”, y cita Sofo cles, Filoctetes 1070, Ilíada 11, 831, Heródoto 3, 115; 2, 75; 1, 61; 7, 209. En
cuanto a παρά con ese valor, cf. BAILLY s. v. B I 3, donde a dos lugares de Jenofonte añade otro
del NT. MATINO (1986): 46 lo considera aticismo.

30 LJUNGVIK (1932): 34 observa que διὰ + acusativo, a partir del valor ‘a causa de’ deriva
en ‘para, con el fin de’.

31 Platón, Apología 31 b; Lucas, 22: 2, 4, 23, 24; es muy frecuente en Dionisio Areopagita
(s. VI).

32 No es el sentido distributivo de la reiteración, que se da en numerales y sustantivos
(GIGNAC 1981: 211), sino la di plo sis de intensidad (TSAMADOU-VASSILAKI 1995: 12).



34.- Ἔχω más infinitivo como giro con valor de obligación, ‘tener que’,
o de futuro33: en 154: 22 halla mos el ejemplo ἢ βαπτίζῃ ἢ προσαιτεῖν ἔχεις, ‘o
te bautizas o tienes que andar pi dien do’ = ‘o te bautizas o vas a andar pi-
diendo’.

35.- Uso de la disyunción verbal como modo de amenaza: 154: 5-6, ἢ εἰς
τὴν ἐκκλησίαν μου κοινω νεῖ τε ἢ ὁ μαῦρος ἡμερούσιον κλάνει ὅλα, ‘o comulgáis
en mi iglesia, o el negro rompe todo cada día’; ver también el ejemplo de
154: 22 ya citado.

36.- Elipsis34: si es normal ἐν μιᾷ sobrentendiendo ἡμέρᾳ (por ejemplo, en
148: 1), es más propio del ám bito cristiano el giro οἱ πολεμούμενοι, 155: 14,
‘los combatientes, los que combaten (contra el dia blo)’; ὀργή (156: 2), ‘ira (de
Dios)’; ἡ ἁγία πέμπτε (156: 25, 27), ‘el santo quinto (día)’, es de cir, ‘el Jueves
Santo’; χάρισμα (158: 28), ‘el carisma (del discernimiento)’; ἔπινες αὐτό (160:
14), ‘lo bebiste (el Cáliz del Señor)’.

37.- Χάριν más genitivo pospuesto en vez de antepuesto: 161: 22, ὅτι
χάριν τῶν ὁλοκοτίων εἶπεν αὐτῷ, ‘que por las monedas le había dicho...’.

Cabe señalar que es relativamente escaso el empleo de la construcción
de acusativo más infinitivo, si bien ésta aparece, como vimos, en el cuerpo
de proposiciones adverbiales. En 169: 19 ocurre un caso, en el que hay que
suponer el verbo εἶναι; en 157: 22-23 se da asimismo un ejemplo, que algu-
nos códices cambian en proposición sustantiva de ὅτι, pero manteniendo el
acusativo αὐτόν: es difícil, para la constitutio textus, que una proposición de
ὅτι haya sido reemplazada por una construcción de acusativo y no al revés.

IV. LÉXICO

1.- Neologismos: el adverbio θεοκλήτως (123: 19), ‘por un llamamiento de
Dios’, que co mo ad je ti vo apa rece en Nono (s. V); φιλόσταυρος (124: 6),
‘amante de la Cruz’, que So phocles re gistra sola men te en Leoncio; παρα -
στρατίζω (125: 2), ‘bi fur carse’, que a la vez tiene base latina, pues στρᾶ τα,
‘calle, ca mi no’, que también aparece en el texto (151: 6), deri va del giro
latino via strata; ἀν εικάστως, ‘in com   pa ra ble mente’ (127: 9); ὁλοψύχως, ‘con
toda el alma’ (128: 15, 130: 20, 134: 20, 137: 17); ἐξαναβαπτίζω, ‘rebautizar’
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33 Cf. BROWNING (1983): 8.
34 Sobre este rasgo como propio del estilo cristiano, cf. BARTELINK (1956). Sobre su tradi-

ción, cf. TABACHOVITZ (1946): 164 ss.



(131: 13); el ad ver bio χαριεστάτως (132: 9), ‘muy cor   tés  mente’, no se re gistra
en ningún diccionario: este neo logismo debió de generar las va  riantes regis-
tradas por los ma nus critos, los superlativos χαριέστατος y χαριέστατον y el
ad ver bio χα ριεντῶς; tampoco registran los diccionarios el verbo ἐσχάνω (132:
21; 155: 15), cuya ra re za demuestran las variantes textuales que proponen
formas de ἔχω, ‘tener’, pero apare ce registrado por Stephanus, quien cita el
se gun do lo cus; el giro ἐκ στήθους (138: 3), ‘de memoria’, equivalente al ἀπὸ
στήθους registrado en los Apoph thegmata Patrum (s. VI), pa re ce deberse a
Leoncio; en ambas formas la mención del ‘pecho’ se debe a una metonimia
de καρδία, sede de la memoria35; φουσ κά ριος (146: 7), ‘vendedor de posca’,
que era un refresco hecho con agua, vinagre y huevos; ἱστία (146: 21), ‘hogar,
lar’, vocablo que pro vo có cinco va riantes en la tradición manuscrita, es una
adap ta ción de ἑστία, que no puede explicarse por io ta cismo; Du Cange la re-
gistra pero con psilosis (ἰστία) y con aféresis (στιά); βισσίον (147: 12), ‘jarra’,
derivado de βῖσσα (cl. βῖκος); otro ne o lo gis mo es δαιμονιάρις (148: 8), ‘demo-
níaco’; ἀζωτεύομαι (150: 29), ‘estar insano’, que no apa rece en los dicciona-
rios; ἀβῆνα, ‘latigazo’ (151: 7), to mado del latín habena, ‘correa’, transliterado
a veces con espíritu áspero; κορταλίζω, ‘hacer sonar castañuelas’ (151: 24);
βραχέω (153: 11), ‘mace rar se’; ἡμερούσιον (154: 6) como variante de
ἡμερήσιον, ‘ca da día’; el verbo σαλίζω (154: 19; 157: 15), ‘ha cerse el loco’,
cons truido sobre el ad je  ti vo σαλός, ‘lo co’, aparece registrado sola men te en
Stephanus; κοξαρίζω, ‘cojear’ (155: 20), for ma do so bre el sustantivo κόξα, que
es latinismo de coxa, ‘cadera’, no se re gistra en los diccionarios; λακταρίζω,
‘dar pa tadas, convulsionar’ (155: 23), es sinóni mo de λακτίζω, pero no tiene
entrada en los dic cionarios; ἀποστένω (157: 8), ‘apar tar’36; καμήλιον (158: 13),
‘camello’, primera ocurrencia de esta variante de κάμηλος; γραστί ζω (163: 24),
‘pastar’; πλακιστή (164: 3), ‘galleta cha ta’, término que causó muchas va rian -
tes en los manus cri tos, lo cual su giere su extra ñeza, y que Rydén propone
en ten der como πλακίτη; λιμ βός (164: 5), ‘gus toso, placentero, agra da ble’;
γλιχώνιν (164: 20, 22), ‘menta’, que So pho cles pre  fiere como γληχώνιν;
ταβλίζω (165: 17), ‘ju gar a los da dos’, derivado de τάβλα, lati nis mo por tabula;
τρίεκτα (165: 19; 166: 1), ‘triple seis’; στοχός (168: 18), ‘verso’, enmendado en
στί χος por los edi to res37.
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35 Cf. ‘re-cordar’ (cor, cordis) en español; savoir par coeur en francés; to learn by heart
en inglés. Véase el ver bo ἀποστηθίζω, que Leoncio usa en 138: 16.

36 No figura en los diccionarios.
37 No tiene entrada en los diccionarios.



2.- Hápax: las formas ἀντιφιλολογέω (126: 16), ‘decirse’, συγκροτητής (134:
13), ‘forjador, ins truc  tor’, ἀποχαυνόω (136: 19), ‘hacerse ne gli gente’, ἐξηχόω
(138: 9), ‘en lo quecer, es tu pi di zar se’, pa re cen hápax, se gún So phocles; en la
misma situación están συμψηλαφάω (143: 28), ‘conta giar’ (Lampe; Ste  pha nus
no da ejemplos), κακόπιστος (145: 10), ‘malcreyente’, παιγνικῶς (145: 12),
‘juguetona men  te’, ἀνθηρεύω (145: 13), ‘recazar’, κατανύγω (145: 14), ‘arrepen-
tirse’, κα ρυ δίζω (145: 27), ‘cas car nueces’, θερμοδοτέω (147: 8), ‘servir agua ca-
liente’, ἀπέργης (147: 22), ‘in ú til’, ἀπόπασχα (148: 21), ‘postpascua’, λυσόπορτα
(149: 19), ‘librepuer ta’, κοι λιο πο νέω (151: 22), ‘tener dolores de parto’,
ὑπερεισέρχομαι (153: 12), ‘superentrar’; τζιμπίζω (155: 3), ‘pellizcar’, no apa -
rece en los dic cionarios, pero Stephanus registra la forma τζιμπέω; λουρίζω
(156: 14), ‘azo tar’, si nó  ni mo de λωρίζω, derivado del latinismo λῶρος38; ἰτρᾶς
(156: 25), ‘paste le ría’; μεθοδευτικῶς (157: 14), ‘metódi ca mente’; σαλσίκιον
(160: 26), ‘salchicha’; σκευρίν (161: 18), ‘caja’, para el que Lampe cita sólo este
locus; καλοθελῶς (162: 3), ‘benevolente men te’; φυλακταρέον (162: 22), ‘amu-
leto’, es señalado por Sophocles como incorrecto por φυλακ τά ριον, variante
de φυλακτήριον que aparece ya en NT; μάντισσα (162: 22), ‘adivina’39; ὑε -
λοψός (163: 8), ‘vidriero’, es variante de ὑαλοψός, que se registra en Juan
Mos co, ambos como for mas medievales del clásico ὑελουργός / ὑαλουργός40;
ὀξίδιν (165: 7), ‘vinagre’; βόλιον (165: 22), ‘dado’41; ἀχειμάστως (167: 10), ‘sin
tor men tas’42; κατάσκαλμος (167: 11), ‘bajo cuerda’43.

3.- Algunos términos no son neologismos, pero sus primeras ocurrencias
son poco an te rio res o con tem po rá neas a Leoncio:

a) del s. V: κουρεύω (129: 21), sinónimo de κείρω, ‘tonsurar’, que se re-
gistra en Epifanio; λαμπρόν (145: 7), ‘brasa’ (Cirilo el escita); κοσσίζω
(145: 25; 155: 3), ‘gol pear’ (Pala dio; lue go, Juan Mosco); πλακουντά -
ριος, ‘pastelero’ (146: 3), derivado del clá si co πλα κοῦς, ‘torta, pas tel’
(Paladio); ἄνδριος (149: 4), ‘masculino, de varones’, variante de ἀν -
δρεῖος (Paladio); κυρός (149: 20) es variante de κύριος (Con ci lio de
Calcedonia); στυ λί ζω (151: 8), ‘inscribir en una columna, denunciar,
publicar’, si nó ni mo del postclásico στη λιτεύω (de στῦλος, ‘columna’),
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38 LAMPE lo registra como λωρίζω y cita solamente a Leoncio.
39 No está registrado el término en los diccionarios.
40 Reemplazan el formante ἔργον / ἐργάζομαι por ἕψω, ‘hacer cocer, hacer hervir’.
41 DU CANGE, col. 210, registra este término como diminutivo de βολή y también con la

acepción de ‘piedrita’, re mi tiendo a Leoncio y a su contemporáneo Sofronio.
42 No aparece en los diccionarios.
43 De σκαλμός, ‘bisagra del remo, banco superior de remos’.



se registra desde el Concilio de Éfeso; ὁλοκότινον (155: 15; 161: 22),
‘moneda’, sinónimo del latinismo δηνάριον y de χρύσινος, se registra
en Teodoreto; πρωτοκωμήτης (156: 11), ‘alcalde’ (Paladio); νουμίον
(157: 3), del latín nummus, ‘moneda’ (Epi fa nio); κακοπόδινος (164:
22), ‘de mal paso’ (Marco Diácono); ὀφθαλμοπλανία (165: 5), ‘ilusión
óptica’ (Nilo); ταβλίζω (165: 17), ‘jugar a los da dos’ (Justiniano);
δρομαίως (168: 24), ‘a la carrera’ (Epifanio); ὑπερκόσμιος (170: 7),
‘supra cós mico’ (Hierocles).

b) de los ss. VI-VII: συνεθίζω (129: 15), ‘acostumbrar’, (Justiniano y Juan
Clímaco); βουρδου νάριος (164: 14, 20), ‘mulero’ (Cirilo de Escitópolis);
ξενοτάφιον (168: 13), ‘cementerio para extranjeros’ (Juan Mosco);
ταβλίον (146: 3), ‘mesa’, que tiene va rian tes τά βλιν y ταβλίν, es de ri -
vado del la ti nismo τάβλα (tabula); συνάδελφος (146: 14), ‘co frade’,
apa re ce en Juan Mos  co; en este mis mo autor aparece φολερόν (146:
16), va rian te de φολ λε ρόν, que es un derivado del lati nis mo φολλίς
(follis), que también se re gistra desde el s. VI (Pro co pio); φακιόλιον
(148: 28), ‘turbante’, variante de φάκελος, ocurre en Juan Mos co;
ἀφήσας (149: 4), ‘dejando’, va riante de ἀφείς (Juan Mosco); θανατικόν,
‘pestilen cia’(151: 1), se registra en Juan Mosco; κοβαλέω, ‘apor tar’, va -
riante de κουβα λέω (151: 20) y sinónimo de κοβαλεύω, se registra a co-
mienzos del s. VI (A pophthegmata Patrum); φουρκίζω, ‘ahor car’ (159:
24), latinismo a partir de furca, se registra en Juan Mosco; ἐπι κέρ νης
(161: 20), ‘es can ciador’, aparece en Juan Mosco como variante de
πιγκέρνης, que es latinismo a partir de pincerna (luego apa rece la
forma ἐπιγκέρνης44), equivalente al griego οἰνοχόος; μανζηρός (163:
12), ‘destro za dor’, data de Gregencio.

c) los latinismos reflejan el hecho de que desde el s. II a. C. el ámbito
griego se convirtió en pro vin cia ro mana y, al separarse de Occidente,
siguió considerándose “Imperio Romano”; de ahí que en la pri mera
Universidad, fundada por el emperador Teodosio en 425, hubiese va-
rias cátedras de latín y que la documentación oficial incluyera una re-
dacción en latín; por otra parte, los vínculos con Roma eran
constantes. En este texto encontramos: ὀσπίτιον (124: 19), registrado
desde el s. V y a dap tado de hospitium con el valor de ‘casa’; παλλίον
(146: 25) es préstamo de pal lium y ocurre desde el mis mo siglo (Epi-
fanio); σαγιττόβολον (163: 22), ‘tiro de flecha’, que se registra desde
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la misma cen tu ria (Epifanio); ὀστιάριος (126: 28), prés ta mo de ostia-
rius, aparece desde el año 536 como equiva len te a θυρωρός, ‘portero’;
ὀψίκιον, ‘es col ta’, to ma do de ob sequium y re gistrado desde el s. VI
(Justiniano, Juan Mosco); καβαλλάριος (160: 6), ‘jinete’, de ca bal la rius,
se registra desde el s. VI (Evagrio, Pro co pio, Juan Mosco); ὀψικεύω
(132: 5, 17), ‘es coltar’, es un latinismo to ma do de ob se  quor, regis trado
en autores del siglo VII como Juan Clí maco y Sofronio, es decir, con -
tem po rá neos de Leoncio; πόρτα (145: 23, 159: 6) apa re ce desde el s.
VI, pero convive con θύρα (126: 19, 28; 163: 20). Ade más, nuestro
autor usa la tinismos ya afirma dos en el grie   go, como πατρίκιος (128:
20), que se registra en Plutarco y Dionisio de Ha licar na so;
κουβικουλάριος (ibid.), ‘cham be lán’, regis tra do en Eu se bio; παλάτιον
(128: 21; 139: 1), usado por Jo sefo; κανδῆλα (145: 27), empleado desde
el s. III (Ate neo); λῶρος (150: 22), ‘látigo’, por ἱμᾶς, tomado de lorum,
registrado desde el año 400; φούρκα (160: 6), ‘horca’, de furca, aparece
desde el año 301; ὠράριον (160: 26), latinismo por ora rium (linteum),
‘lienzo para orar, estola’, registrado desde el s. IV.

d) tecnicismos propios del ambiente eclesiástico cristiano: μοναστήριον
(124: 17, 126: 17), ‘monaste rio’, que se re gis tra por primera vez en
Filón; τὸ κοινόβιον (131: 11), ‘cenobio’, que aparece des de Basilio
(s. IV); κυριακή (145: 26) supone ἡμέρα con el significado de ‘do-
mingo’, como en la tín dominicus (dies): se re gis tra des de el s. II; ἡ σὴ
ἀγάπη (167: 1), ‘Tu Caridad’, como título re ve rencial45.

e) vulgarismos: ὁ καθείς (139: 17), ‘cada uno’46; quizás lo sea κρέα como
singular en lugar de κρέας (138: 5, 148: 10, 12)47.

f) coloquialismos: καλῶς con intención de reproche, como en 151: 16,
καλῶς, ἀββᾶ Συμεών, ὅτι ἔφθειρας καὶ ἐνεγάστρωσας τὴν δούλην μου,
‘¡Qué bien, abbá Simeón, que co rrom piste y embara zaste a mi es-
clava!’48; ἐφέτος (130: 8, 165: 8) por ἐπ᾿ ἔτος, registrado desde el año
500.

g) cambios de acepción: λοιπόν (126: 3; 155: 17) ya tiene aquí el valor que
tiene en griego mo derno, ‘en  ton ces’, y no ‘en lo restante’, ‘de ahora en
más’, que es la acepción clásica; ἀνέπαυσεν (127: 2): el verbo ἀναπαύω
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45 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el σὴ es un añadido de Festugière, de
modo que el texto podría decir simplemente “La caridad sabe que entre los mendigos y espe-
cialmente entre los ciegos hay hombres purifica dos...”.

46 Cf. BLASS-DEBRUNNER § 305.
47 Cf. DIETERICH (1898): 165.
48 Cf. Juan Mosco, Prado espiritual 188, 3065 D 6 (TABACHOVITZ [1943]: 46).



adopta la acepción de ‘ofrecer una colación’, así como la voz me dia
sig ni fica ‘tomar una colación’, cuando su valor clásico era ‘descansar’;
σχῆμα, ‘as pec  to’, asume desde Jus ti no el valor técnico de ‘hábito’ como
‘vestimenta’ (131: 6); la in ter jec ción μὰ, que en griego clá  sico se utili-
zaba con matiz negativo salvo si seguía a ναί o νή, asume en el me -
dio evo el valor afir mativo de νή, que Sophocles registra en Teófanes,
autor del s. IX, pero ya se da aquí en la excla ma  ción de 132: 3, μὰ τὸν
ἀξιοῦντα ἡμᾶς τοῦ σχήματος αὐτοῦ... ‘¡Por quien nos consi de ra dignos de
este há bito...!’; κηρίον (132: 5) en griego clásico significa miel, pero ya
en Juan el Mon je (s. VI) tiene la acepción de ‘cirio’; βοσκός (133: 3),
que en clásico sig nifica ‘pastor’, desde el s. VI (Cirilo de Es ci tó polis,
Evagrio, Juan Mosco) significa ‘her bí vo ro, persona que vive aislada y
se alimenta de hier bas’, la cual es una de las formas de es pi ri tualidad
altomedieval49; παράθεσις (133: 21) vale por ‘re co mendación’ desde el
s. V (Conci lio de Cartago), mientras que las acepciones clásicas eran,
por una parte, ‘yux ta po sición, com pa ración, acercamiento, proximi-
dad’, por otra, ‘des cripción, cita, exhorta ción’ y, además, ‘com  bate de
atletas’; el verbo στρατεύω, ‘servir como sol  da do’, asume en el me   -
dio e vo el valor de ‘militar’ en el sentido de officio aliquo vel dignitate
fungi, en palabras de Du Cange, y así lo usa Leoncio en 128: 26, 139:
1, 142: 3; τί ποτε, que en griego clásico es ‘¿por qué en fin?’, pasa, se-
parado o unido, a significar ‘nada, ninguna cosa’, ya en el s. II (Epic -
teto): aquí te ne mos οὐδὲ γὰρ ἔχω τίποτε κακόν (140: 7), ‘pues no tengo
ningún mal’; el ver bo θριαμβεύω es clásico en las acepciones ‘triunfar’,
‘hacer una procesión triunfal’, y en el NT apa re ce como ‘hacer triunfar’,
pero a partir de Taciano vale por ‘divulgar, hacer pú bli co’, acep ción
que usa Leoncio en 147: 25; πέλμα (150: 10), ‘planta del pie’ en griego
clásico, se usa co mo ‘área, re gión, zona’; ἀσυμβίβαστος significa desde
el s. II ‘incomparable’, pero Le oncio lo usa como ‘in con ci lia ble’ (152:
17); λογάριν (155: 16; 162: 8), es clásico como diminutivo de λό γος,
pero inno va dor como ‘dinero contante y sonante’; καταλέγω (157: 17)
pasa de ‘enu me rar; acostarse’ a ‘hablar en contra de’; ψοφέω (165: 2),
que en clásico es ‘golpear, hacer rui do, sonar’, a partir de Leoncio (So-
phocles cita es te locus) significa ‘mo rir’50. 
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h) ‘cristianismos indirectos’51 son el adjetivo μοναδικός (141: 25), que en
clásico significa ‘so li ta rio, pro pio de la unidad’, pero que vale por ‘mo -
nás tico, mo nacal’ desde Gregorio Na cian ce no; ἄμβων, que en Ésquilo
significa ‘saliente redondeada’, pero asume el valor técnico de ‘am -
bón, púlpito’ (146: 1); κολυμβήθρα (154: 26), que era ‘piscina, baño’,
es usado aquí como ‘pila (bautismal)’. Ya ins talado está ἐκκλησία con
el valor de ‘iglesia’ en vez de ‘asamblea’, pe ro en 145: 26 designa el
‘edi ficio donde se reúne la asamblea para celebrar el culto a Dios’, no
el ‘pueblo de Dios’.

Por otra parte, un verbo que no es bizantino, sino clásico, pero que re-
sulta clave en este relato es προσποιέω, ‘hacerse, hacer de cuenta que, fingir’.
Aparece ya en 125: 1, cuando Simeón y su amigo Juan fin gen de te ner se a
descansar para deliberar si entran o no a la vida monacal. Poco después
(125: 17), en una de  cla ración metaliteraria acerca de la fuente del relato,
Leon cio anticipa que su personaje ‘se hizo el loco’ (τὸν σαλὸν προσποιήσατο)
en Émesa; en 146: 23 Simeón ‘se hizo el que se quemaba’; en 151: 11 ‘se
hacía el que besuqueaba’; en 155: 24, ‘se hacía el que pregonaba’ y, en la
línea siguiente, el relator señala que el personaje deseaba asimilarse τοῖς
προσποιουμένοις μωρίαν διὰ Χριστόν, ‘a los que simulan ton  tería a causa de
Cristo’. Valor similar tiene el verbo σχηματίζω, que es postclásico en la acep-
ción de ‘figurar, fin gir una actitud’, y que en este relato aparece en 147: 7,
148: 2 (cf. σχῆμα, ‘figuración’ en 155: 24, 25). Tam  bién usa Leoncio el giro
τὸν σαλὸν ποιεῖ, en activa, con el mismo valor (146: 6) aun que éste es normal
en voz media y con el prefijo, donde puede partir de los valores de ‘repre-
sentar, suponer’ que tiene ποιέω ya en griego clásico y puede quizás valer por
nuestro giro activo ‘hacer de loco’. También en 148: 7 utiliza el giro activo
ἑαυτὸν ποιεῖ ὁ ἀββᾶς οὕτως, ‘se hacía así el abbá’, y en 155: 7 ἦν γὰρ ποιῶν
ἑαυτὸν κοξαρίζοντα, ‘pues a veces se hacía el que era cojo’. Es tan clave en
la economía del re lato esta idea que, según parece, Leoncio inventa, sobre
la base del adjetivo σαλός, el verbo σαλίζω, que Ste phanus glosa como stul-
tum ago, ‘hacerse el tonto, hacerse el loco’ (157: 15). Con esto se vincula el
ver bo ἐξηχέω, que desde el s. II (Po lemón) sig nifica ‘estar loco’, ‘estar tocado’,
y que en este texto de Leoncio apa rece en 158: 4: es un verbo de rivado de
ἔξηχος, ‘estúpido, tarado’, que Simeón aplica habitual mente a los demás de
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mo do irónico para señalar que es verdadera locura o estupidez alejarse de
Dios (por ej. 159: 6; 163: 16; 164: 6, 165: 20).

Asimismo, un detalle de “ambientación” es el uso de vocablos y frases
en siríaco, como ἀββᾶ, ‘padre’ (ya en el título; cf. 126: 17, 131: 18, 25; 133: 7
et passim), λα δέχρε λιχ ὲμ, ‘no te apenes, madre’ (138: 25-6); μάρι ἀββᾶ, ‘padre
señor mío’ (146: 7). Otras veces el relator señala que el per sonaje se expresa
en si rí a co (Συριστί, τῇ Σύρᾳ φωνεῖ), aunque él lo traduce al griego (124: 18;
139: 22; 161: 8; 163: 3).

V. CONCLUSIONES

a) El griego “popular” no aparece solamente en la llamada “segunda
parte”; esto es evidente por los ejemplos citados que, hasta la página 145: 19,
corresponden a la primera, en la cual, co mo veremos en otro trabajo52, pre-
domina la retórica y el estilo elevado pero tampoco éstos son exclusivos de
ella; los dos niveles de lengua, el clasicista-retórico y el popular, se en tre mez -
clan a lo largo de todo el relato.

b) Este griego “popular” emerge en elementos fonéticos, como son el
iotacismo, el enmudeci mien to de la vocal final átona, la aféresis, la elisión,
la sonorización de dental tras nasal.

c) Emerge también en rasgos morfológicos, tales como sufijos nominales
y verbales muy pro duc tivos en el medioevo, debilitamiento del vocativo y del
aumento verbal, regularizacio nes verbales, per fec tos perifrásticos, formas
anómalas, heteróclisis, etc.

d) Aflora en elementos sintácticos, como el relajamiento del subjuntivo
y de las partículas mo dales, la de cadencia del optativo y del dativo, duplica-
ción de giros, cambios en la función de los sub or di nantes, uso expletivo de
subordinantes, avance del acusativo sobre los otros ca sos, cam bios de re gí -
me  nes, ampliación del uso preposicional, etc.

e) Asimismo, surge en rasgos léxicos: los abundantes neologismos acom-
pañan la condición no ve dosa del “loco” Simeón y de su método caritativo;
a la vez, los numerosos vocablos al to me dievales de mues tran la “ac tua lidad”
de la lengua empleada por el autor, como también los latinismos, vulga ris-
mos, colo quia lismos y cambios de acepción.

f) Todo esto revela que Leoncio busca presentar un personaje que, si
bien es capaz de hacer dis cur sos con componentes retóricos y de discutir
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temas fi lo só fi cos, a la vez es capaz de “abajarse” al pú bli co destinatario de
aquello que no es una “prédica” en el sen tido tra di cional, sino un obrar a tra -
vés de las visiones, de los milagros, de los ejemplos, y en ton ces la lengua de
ese relato tam bién se “abaja” al nivel de lo popular y cotidiano.

g) De tal modo, la elaboración lingüística del relato hagiográfico hace de
esta pieza algo singular, una com po si ción que en sí misma muestra cómo el
más culto, sea predicador o escritor, pue de a dap tarse al destinatario general,
haciéndose “tonto por causa de Cristo”, como di ce el lema que inspira la es -
pi ritualidad del “loco” Simeón, es decir, “fingiendo” distintos niveles de len -
gua para los distintos as pectos de la narración, ya sea el del relator, ya el del
personaje, y, en este último caso, ade cuán dolos a diversas situaciones dia-
lógicas, pero revelando que por lite ra ria que sea la composición, siempre
e mer  ge la lengua de su tiempo.

Así, pues, Leoncio continúa la línea literaria de los dos siglos precedentes,
en la que, según el es tu dio de Matino53, la literatura griega busca graduación
de registros expresivos, con cierta atención a la sin ta xis clásica, pero con
aceptación de los fenómenos corrientes y una estratificación estilística que
busca im pre sionar al destinatario con su fuerza expresiva.

Pablo A. CAVALLERO

Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Invest. Científicas y Técnicas de la Argentina
Universidad Católica Argentina
Puan 480
1406 BUENOS AIRES (Argentina)
pcavalle@filo.uba.ar

P. A. CAVALLERO «Griego bizantino en la Vida de Simeón, de Leoncio de Neápolis»

Erytheia 29 (2008) 7-28 26
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del Simeón de Leoncio de Neápolis».
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