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implicaciones, explicaciones y 
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Miguel Duro Moreno

Esta obra constituye una original aportación a la traduc-
tología de inspiración coseriana. Parte de trece traduc-
ciones al español (textos de llegada) de un salmo de la 
Biblia, el 127 (126), musicado por Vivaldi en su célebre 
pieza Nisi Dominus (texto de partida), y reconstruye los 
entornos que, a criterio del autor, pudieron incluir en 
que sus respectivos responsables las ejecutaran de ese 
modo y no de otro.
Todo producto arrastra un proceso. Coseriu esbozó su 
taxonomía de los entornos del hablar en su celebérri-
mo artículo «Determinación y entorno», publicado en 
español en la década de los cincuenta del pasado siglo 
en una revista alemana. Veinte años después la retomó, 
con escasos retoques, en su insuperada concepción de 
la lingüística textual, que para él siempre fue una herme-
néutica del sentido. A partir de esa taxonomía coseriana, 
la obra propone un catálogo no cerrado de los veintiséis 
entornos, entre necesarios y contingentes, que pueden 
afectar a la traducción como proceso y como producto.
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A José Polo, magister magistrorum





Nada te turbe,
nada te espante.

Todo se pasa.
Dios no se muda.

La paciencia
todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene
nada le falta:

solo Dios basta.

(Santa Teresa de Jesús 1917: 113).
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Prólogo

A lo largo del año 2021, en que se cumple el centenario del nacimiento 
de Eugenio Coseriu, se han venido sucediendo diferentes eventos con-
memorativos del legado científico de esa extraordinaria figura que fue el 
citado lingüista y teórico del lenguaje. Ya desde poco después de su falle-
cimiento en 2002, y con cadencia bienal, se han celebrado congresos inter-
nacionales, en universidades de diferentes países, con la correspondiente 
publicación de sus actas, encuentros en los que se ha puesto de relieve la 
actualidad y fecundidad de su magisterio y de sus ideas acerca del lenguaje 
y las lenguas. A quienes tuvimos la dicha de ser testigos directos, si bien de 
forma discontinua, de la amplitud y profundidad de sus saberes nos resulta 
especialmente grato comprobar cómo sus planteamientos siguen siendo 
fuente de inspiración de nuevos empeños investigadores.

Un ejemplo de ello es la monografía que tiene el lector en sus manos, 
cuyo desencadenante, al parecer, fue el impacto que produjo a su autor la 
musicalización, por Vivaldi, del salmo 127 de la Biblia hebrea en su traduc-
ción al latín a través del griego. En concreto, como el propio profesor Miguel 
Duro Moreno anota en la introducción, el movimiento titulado Cum dederit, 
correspondiente al último hemistiquio del segundo verso y al primero del 
tercero del salmo (Cum dederit dilectis suis somnum | ecce haereditas Domini 
filii | merces fructus ventris), «de una belleza intolerable, indescriptible, sten-
dhaliana, [… aportó] la música vocal e instrumental de fondo, amén de la 
justificación temática, al presente trabajo».

Con esta obra, el doctor Miguel Duro Moreno ha conseguido integrar 
y aplicar, original y brillantemente, aportaciones coserianas, en aparien-
cia dispares, a la teoría y práctica de la traducción. En efecto, el autor logra  
articular la temprana taxonomía de Coseriu (1955-1956) sobre los entornos 
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del hablar, piedra angular de la después denominada lingüística del texto, 
con la reflexión y la práctica traductológica.

Sorprende que los entornos del hablar, tipificados por Coseriu a par-
tir, sobre todo, de la observación empírica del hablar oral, no fueran objeto 
específico de reflexión traductológica o de aplicaciones a la práctica de la 
traducción sino hasta cuatro decenios después de que su autor los diera a 
conocer. El autor se muestra familiarizado con todo lo relativo a los entor-
nos y a su incidencia en la traducción: ya en 2012 estableció una nómina 
exhaustiva de entornos, que aquí reproduce con leves retoques y varios adi-
tamentos. Pues bien, en las páginas de esta monografía se revalorizan los 
entornos y se usan de hilo conductor metodológico para analizar trece ver-
siones en español del salmo 127 (126) de la Biblia hebrea (la Tanaj) realiza-
das durante los últimos cuatro siglos y medio.

El análisis crítico de esas trece versiones, y las implicaciones y conclu-
siones que de ello se derivan, va precedido de una exhaustiva contextua-
lización y cotejo de las diversas versiones del salmo en las cuatro lenguas 
sagradas clásicas de la antigüedad bíblica, de su exégesis y caracterización 
gramatical y filológica, así como de una revisión crítica de los entornos del 
hablar y de la teoría de la traducción. Dado que la actividad del hablar no 
ocurre en el vacío, aislada de sus circunstancias, la noción de entorno, deli-
mitada coserianamente, resulta clave en cualquier actividad interpretativa, 
ya que, como gustaba repetir al sabio de Tubinga, no hablamos solo con el 
lenguaje, sino con el conocimiento del mundo y de las cosas.

La traducción es un tipo particular de la actividad de hablar: es ha-
blar por medio de otra lengua con un contenido dado de antemano –el 
sensu servato de Juan Luis Vives, que Coseriu estudió y supo apreciar antes 
que nadie–, contenido que es preciso reconstruir para que tenga el mismo 
sentido en el texto de destino. Y ese sentido o finalidad del discurso se ex-
presa, ciertamente, mediante el significado y la designación; pero a su cons-
titución contribuyen también el conocimiento de las cosas y los entornos, 
como muy bien se subraya en la presente monografía.

No existe reto más arduo para un traductor que el de trasponer los tex-
tos bíblicos a otra lengua. La especificidad de la labor hermenéutica exigida 
para ser fiel al sentido originario, su sacralidad y valor interpelante para las 
vidas de sus destinatarios, entre otros aspectos, plantean un torturante de-
safío al intérprete más avezado.
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Es de encomiar que, en tiempos de mimetismo gregario con termi-
nologías de factura anglígena, el autor opte, siguiendo en esto también a 
Coseriu, por nomenclaturas de corte autóctono en las taxonomías que em-
plea. Ya Julián Marías (1950), en su traducción del Umfeld bühleriano por 
el término entorno, marcó una pauta ejemplar, a diferencia de tanto calco 
formal como hoy abunda: quizá aún estemos a tiempo de que pertinencia 
desplace a relevancia (del inglés relevance) en la bibliografía de la pragmá-
tica lingüística posterior al tratado de Sperber y Wilson (19952); lo que ya  
no tiene remedio es, entre muchos otros, el omnipresente anglicismo evi-
dencia (con el significado adventicio de ‘prueba indiciaria’) y derivados:  
evidencial, evidencialidad, etcétera.

Como ya he dicho y queda indicado en la introducción, el autor toma 
de la lingüística coseriana, como fuente de inspiración teórico-conceptual, 
la taxonomía de los entornos del hablar, pero, como experto traductor y 
traductólogo, conocedor de toda la bibliografía pertinente, con la histo-
riografía de los diversos conceptos metodológicos, discute y contrasta los 
conceptos y las teorías con quienes se han ocupado hasta hoy de los temas 
examinados, provenientes en su mayoría, todo hay que decirlo, «del mundo 
de la lingüística anglosajona, en el cual apenas tiene trascendencia nada 
que no haya sido escrito en inglés y muy a menudo se margina o arrincona 
por la vía de la preterición cualquier postulado que haya sido urdido en una 
lengua foránea». La presente monografía proporciona, así, mucho más de 
lo que parece prometer en su título: representa un compendio de traducto-
logía, vertido en una prosa cristalina, con el sabor, a veces, levemente arcai-
zante de quien ha tenido trato asiduo con textos del español clásico y se ha 
dejado empapar de su genio.

A la vista de los análisis de las trece versiones del salmo efectuados por 
el autor, se comprueba que la clasificación coseriana de los entornos del 
hablar, punto de partida, como digo, de la lingüística del texto entendida 
como hermenéutica del sentido, representa una base teórica y conceptual 
muy sólida sobre la que edificar el modelo de los entornos de la traducción.

La extensa y pertinente bibliografía, así como los oportunos y bellos 
apéndices de elaboración propia con que se cierra este volumen, cons-
tituyen un motivo más para dar la bienvenida a la presente investiga-
ción y felicitar a la editorial de la Universidad de Sevilla por acogerla en  
su catálogo.
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La pregunta con que el autor concluye su monografía confirma, una 
vez más, lo que en los diversos congresos dedicados a Coseriu se asevera: 
que, efectivamente, el pensamiento de este genial lingüista constituye algo 
abierto y seminal, susceptible de seguir inspirando múltiples desarrollos y 
aplicaciones.

Pamplona, 27 de julio del 2021,  
centenario del nacimiento de Eugenio Coseriu.

Manuel Casado Velarde
Catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Navarra



19

CaPÍtulo 1. 
introduCCión

En 1973, el musicólogo danés Peter Ryom publicó en Copenhague el reper-
torio canónico de la opera omnia del compositor, violinista, impresario, pro-
fesor de música y sacerdote católico Antonio Vivaldi (Venecia, 1678-Viena, 
1741): el conocido como catálogo Ryom. Desde entonces, las más de ocho-
cientas creaciones que il maestro di violino veneciano dejó compuestas e in-
éditas antes de fallecer van numeradas conforme a un criterio tanto formal 
como temático y precedidas de las siglas rv, que representan, en alemán, la 
denominación del inventario realizado (Ryom Verzeichnis). De ellas, dos, in-
ter alia, exhiben idéntico título, Nisi Dominus, y constituyen una misma obra 
sacra. Sin embargo, al poseer orquestaciones disímiles, una y otra portan 
códigos distintos en el catálogo referido (Ryom 1973): la primera, clasificada 
como rv608, data de circa 1710 y es una musicalización para contralto, dos 
violines, viola y bajo continuo del salmo 127 de la Biblia hebrea en su tra-
ducción indirecta al latín a través del griego, septuagintal y hexaplar –esto es, 
el 126 del Psalterium Gallicanum incorporado a la Vulgata sixto-clementina  
(Tweedale 2005), texto sagrado oficial de la iglesia católica desde 1592 
hasta 1979–, el cual comienza, precisamente, con esas dos palabras (Nisi 
Dominus); la segunda, rotulada como rv803, no es sino la composición an-
terior, aunque arreglada, en torno a 1730, para soprano, dos contraltos, 
viola d’amore, salmoé tenor, violín in tromba marina, violonchelo, órgano, 
dos violines, viola y bajo continuo. El cuarto movimiento de ambas, titulado 
Cum dederit, correspondiente al último hemistiquio del segundo verso y al 
primero del tercero del salmo en su versión latina de ese Psalterium Galli-
canum recién aludido (Cum dederit dilectis suis somnum | ecce haereditas Do-
mini filii | merces fructus ventris), es de una belleza intolerable, indescriptible, 
stendhaliana, y va a aportar la música vocal e instrumental de fondo, amén 
de la justificación temática, al presente trabajo.
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Más de dos siglos después de que il prete rosso –Vivaldi era pelirrojo– 
pasara a mejor vida, otro maestro –esta vez, de Lingüística–, Eugenio Co-
seriu (Mihӑileni, Rumanía, ahora Moldavia, 1921-Tubinga, Alemania, 2002) 
publicó en español, en una revista alemana, un artículo sobre los entornos 
del hablar (Coseriu 1955-1956) que, con el correr del tiempo, se ha conver-
tido en un clásico (Kabatek 2017: 34) no solo por suponer la piedra angular 
de la posteriormente llamada lingüística del texto1, sino, en particular, por 
contener la taxonomía de los entornos2 del hablar más minuciosa que se 
había confeccionado hasta ese instante (Zuluaga Ospina 1980: 167 y 2004: 
100; Vilarnovo Caamaño 1993: 275; Peña Martín 1994: 423; Coşciug 2011: 
147-148; Perna 2014: 144; y Aschenberg 2016: 507). El sabio rumanomol-
davo nunca llegó ni a desarrollarla teóricamente por lo extenso –aunque 
sí que la integró, sin ulteriores disquisiciones (Coseriu 2007: 214-233), salvo 
las referentes al entorno denominado universo de discurso, en su concep-
ción de la lingüística textual, que para él era una hermenéutica del sentido– 
ni a restañar las posibles taras que pudiera contener ni tampoco a aplicarla 
en la práctica a campos discursivos o aspectos metalingüísticos concretos 
distintos del hablar ordinario (mediante enunciados orales) a partir del cual 
la había concebido3. Ello no ha supuesto, con todo, ningún impedimento 

1. Más bien, como recuerda Zuluaga Ospina (2004: 100): «[…]de una lingüística inte-
gral». Para Adam (2006: 3), Coseriu fue el primer lingüista en utilizar el término lingüística 
textual.

2. Entornos = cadrelor, en rumano; settings, en inglés; entours/entourages, en fran-
cés; y Umfelder, en alemán (aunque en Wegener 1885: 21, aparecen como Umgebungen). 
Nagy (2013) usa el plural cadrelor (procedente del francés cadre) para traducir al rumano, su 
lengua nativa, el término entornos; Hymes (1967), por un lado, y De Beaugrande y Dressler 
(1981: 21-22), por el otro, emplean settings para el inglés, aunque el traductor de Bühler 
(2011 [1934]: 175-176), Donald Fraser Goodwin, echa mano del término compuesto surroun-
ding field para verter el alemán Umfeld, y Urban (1961 [1939]: 199) equipara environment con 
context of situation); Ducrot y Todorov (1972: 229) recurren a entourage para el francés, pero 
Aschenberg (2016), por respeto a los responsables de la versión francesa de Coseriu (2001), 
prefiere entours, y Coşciug (2011: 143), cadres (con toda seguridad, por influencia del ru-
mano retraducido del francés); por último, Bühler (1985 [1934]: 172-176), que es de quien 
bebe, entre otros autores, el propio maestro, opta por Umfelder, inspirado por Hering (1878).

3. El propio Coseriu (2007: 231-232) así lo asevera bien a las claras: «[…] esta estruc-
tura de relaciones sólo se da en su pleno desarrollo en la lengua hablada. La lengua es-
crita no dispone de todos estos tipos de entorno: el contexto extraverbal físico sólo se da 
propiamente en la lengua hablada, y lo mismo puede decirse –al menos parcialmente– del 
contexto extraverbal empírico; por el contrario, el contexto extraverbal histórico y el contexto 
extraverbal natural se presentan sin restricciones en el ámbito de la lengua escrita».
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para que, en las últimas cuatro décadas, varios estudiosos de los entornos 
del hablar hayan acometido esta última tarea, la de aplicar la taxonomía 
al análisis de campos discursivos específicos o aspectos metalingüísticos 
determinados, para lo cual o bien han tomado como objeto de observa-
ción diversos textos escritos ora literarios (Aschenberg 1999), ora periodís-
ticos (Kirstein 1997), ora jurídicos de la época medieval (Kabatek 2005), ora 
publicitarios (Robu 2015), o bien han formulado, abrazando sin reservas o 
revisando la propuesta original coseriana, interesantes consideraciones so-
bre el lenguaje y lo que con él y de él hacen los hablantes (Zuluaga Ospina 
1980; Ostria González 1982; Aschenberg 2001 y 2003; Álvarez Castro 2006a 
y 2006b; Lüdke 2009 y 2011; Nagy 2013; y Perna 2014).

Cabría etiquetar a Coseriu como un traductólogo4 malgré lui o, como 
advierte Albrecht (2012: 288 y 296), avant la lettre, e incluso como un tra-
ductologue sans le savoir, porque no fue sino algo tardíamente (de 1970 en 
adelante) cuando comenzó a interesarse por la traducción como objeto de 
reflexión. No deja de sorprender, tras examinar su producción, que jamás 
pusiera en relación, al menos de forma expresa5, su propia taxonomía de 
los entornos del hablar –considerada in toto– con ese pensamiento traduc-
tológico, de corte esencialmente finalista (funcionalista)6 (Albrecht 2012: 
298-299), que fue vertiendo y condensando en diferentes estudios (Coseriu 
1978 [1971], 1977b, 1997 y 2016 [1998]) a lo largo de su muy dilatada y rica 
trayectoria científica7. Han tenido que ser, nuevamente, otros (por ejem-
plo, Cartagena 1993-1994 y 2006; Peña Martín 1994; Peña Martín y Hernán-
dez Guerrero 1994; Duro Moreno 2011, 2012 y 2021; y Aschenberg 2016) 

4. Albrecht (2012: 289) recuerda que Coseriu rehuía los términos ciencia de la traduc-
ción y traductología, porque consideraba que «[…] la traduction fait partie d’une “ linguis-
tique intégrale ” ; c’est probablement pour cela qu’il évite des termes comme science de la 
traduction ou traductologie dans ses écrits –sauf pour les dernières années de sa vie, où ils lui 
ont été imposés par les éditeurs».

5. Según Cartagena (2006: 39-40), «[…] pensamos que la teoría de la función de los 
signos en el texto elaborada por Coseriu […] es la que mejor garantiza la fidelidad, libertad y 
calidad de la traducción. Es lo que trataremos de demostrar […], ya que el propio maestro no 
se ocupó de hacerlo» [la cursiva es propia].

6. Para Coseriu (1977b: 236), «[…] el traducir es una actividad finalista e histórica-
mente condicionada».

7. La obra coseriana en torno a la traducción figura glosada, en todo o en parte, en 
Cartagena (1993-1994 y 2006); Laplace (1995); López Guix y Wilkinson (1997); Prunč (2002); 
Tărcăoanu (2011); Zbanţ y Zbanţ (2011); Albrecht (2012); Polo (2012); Varga (2013); y Gen-
tile (2017).



22 LOS ENTORNOS DE COSERIU: IMPLICACIONES, EXPLICACIONES Y APLICACIONES PARA LA TRADUCCIÓN

quienes, mediante diferentes enfoques, marcos o modelos, se hayan ocu-
pado de despiezarla, reelaborarla y explotarla para, a continuación, apli-
carla a la observación de la traducción como proceso (energeia) o como 
producto (ergon) dentro de una operación textual dada (Halliday y Hasan 
19892: 10). En el presente trabajo, dicha taxonomía va a constituir, transfigu-
rada, la letra teórico-conceptual a la que se va a recurrir en el menester de 
analizar, en una suerte de ingeniería inversa –la que desmonta el producto 
para reconstruir, de forma descriptiva, el proceso que ha desembocado en 
él–, trece versiones españolas del salmo 127 (126) de la Biblia hebrea (la  
Tanaj) realizadas durante los últimos cuatro siglos y medio.

Si este es, como objeto de estudio8, el texto de partida (tP), su correlato, 
el de llegada (tl), está integrado por la pieza original, ese salmo 127 (126) 
recién identificado, compuesto en el hebreo de los masoretas y jalonado 
e intervenido por las sucesivas traducciones a las lenguas sagradas clási-
cas que de él se fueron ejecutando, anónimamente –por ejemplo, al griego 
de la Biblia judía de los lxx, también conocida como Septuaginta (2006)9, al 
latín (mediado por el griego) de la Vetus Latina (Sabatier 1743), y aun al si-
ríaco de la Biblia usada por varias iglesias cristianas del oriente, tales como 
la maronita, la caldea católica o la siro-malabar (Díez Macho 1972: 6-7;  
Ribera-Florit 1988: 24, nota 27; y Dirksen 1990), cuyos fieles designan con 
el nombre de Pésitta’–10, o no tanto –al griego de la Hexapla colacionado 

8. En el presente trabajo se asumen, como principios epistemológicos válidos, las 
tres rupturas que Bourdieu lleva a cabo respecto del positivismo hiperempirista (Bourdieu 
y Wacquant 1995: 29 y sigs.). La primera ruptura tiene que ver con el objeto de investiga-
ción, que, según el sociólogo francés, ha de conquistarse, construirse y verificarse. La segunda 
afecta de lleno tanto al «metodologismo», en tanto en cuanto este ponga de relieve, sobre 
cualquier otra consideración y sin mayor relación con el objeto y la teoría subyacente a la 
investigación que se desee realizar, las pautas y las técnicas de medición de datos, como al 
«teoricismo», en la medida en que quien lo practique únicamente pretenda demostrar y ve-
rificar la validez de un determinado postulado sin prestar atención a los métodos y al objeto. 
La tercera, por último, se dirige a la atalaya privilegiada en la que se ubica el investigador, 
que, para el hiperempirismo, ni puede ni debe ser otra que la de simple observador, medidor 
y confirmador o refutador del objeto de estudio mediante la metodología y la teoría selec-
cionadas, y que suele inducir a aquel a la reproducción acrítica de los prejuicios característi-
cos del campo de conocimientos abordado.

9. En lo sucesivo, la referencia a la Biblia griega se hará indistintamente mediante cual-
quiera de las dos denominaciones.

10. En la edición crítica de Barnes (1904: 201-202) figura la versión siriaca del salmo in-
cluida en la Pésitta’.
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por Orígenes de Alejandría (Field 1875) o al latín jeronimiano de la Vulgata 
iuxta lxx y iuxta Hæbræos (2007 [1969])–, desde poco después de que las 
sagradas escrituras empezaran a circular entre las primitivas comunidades 
judías grecoparlantes de la diáspora y también entre las cristianas greco, si-
ríaco o latinoparlantes de allende el núcleo de tierra santa. Como abajo se 
verá, el libro al que pertenece, el de los Salmos, fue además enteramente 
traducido al arameo (el denominado targum de los Salmos), asimismo  
de forma anónima, junto con el de los Proverbios y el de Job, bien a tra-
vés de la abundante técnica de la interpretación glosada, bien aplicando el 
procedimiento de la más estricta literalidad (Flesher y Chilton 2011: 253), 
aunque el producto resultante nunca obtuvo el sello de oficialidad que sí re-
cibieron el targum de Onquelos, dedicado a la Torá, y el targum de Jonatán, 
consagrado a los Profetas (Stec 2014)11. Mucho más tarde, ya en el siglo xvi,  
fue objeto del sugestivo procedimiento de la traducción parafrástica, ideal 
para fomentar tanto la celebración litúrgica comunitaria como el rezo con-
templativo privado, y así cuajó en algunas lenguas vernáculas modernas  
–por ejemplo, en las versiones realizadas al francés de los hugonotes (Cor-
tés Zaborras 2008), inter alia.

No acaba de entenderse por qué los entornos de Coseriu, dada la im-
portancia que revisten para la teoría y la práctica de la traducción, no figuran 
clara, detallada y explícitamente tratados, desde una perspectiva traductoló-
gica, en ninguna de las más afamadas monografías de la disciplina aparecidas 
durante los últimos sesenta años (Albrecht 2012 y Aschenberg 2016). Cabe 
afirmar, por tanto, que, salvo raras excepciones12, hasta los traductólogos 
más reputados los desconocen o se desentienden de ellos13. Ni tan siquiera 

11. Díez Merino (1994: 79) afirma con rotundidad que «[i]t is very difficult to find a com-
plete Aramaic Bible from the beginning to the end (Genesis to Chronicles)». A este mismo 
especialista se debe la transcripción y edición en España del targum de los Salmos, com-
puesto a doble columna (arameo y latín) por el hebraísta Alfonso de Zamora en el siglo xvi  
(Díez Merino 1982 y 2014: 184). Ribera-Florit (1988), por su lado, se ha encargado de la edi-
ción del targum de Isaías.

12. Rabadán (1991: 177) es una de ellas, pero es preciso señalar que la única mención 
que esta especialista realiza de los entornos coserianos es harto epidérmica: «[…] entorno se 
refiere a toda una serie de factores que hoy forman parte de los [sic] que conocemos como 
discourse analysis: rasgos culturales, sociales, etc.».

13. Cartagena (1993-1994: 45) se lamenta de ello con palabras de este tenor: «Es sin-
tomático que prácticamente ninguno de los manuales ni tratados de traducción en uso […] 
utiliza para fines descriptivos las referidas distinciones de Coseriu».
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Nida (1964, 1978 y 2001), promotor del célebre principio de la equivalencia 
dinámica y formal (García Yebra 1983) –tan apreciado y copiosamente admi-
nistrado por buena parte de los traductores bíblicos desde la década de los 
sesenta en adelante–, se refiere a la taxonomía coseriana en ninguna de sus 
obras (ni, por lo demás, al propio Coseriu, entre las referencias bibliográficas 
de estas), pese a que no deja de cimentar aquel en el «contexto» y sus espe-
cies –en puridad, los entornos–; así se pronunciaba en la década de los se-
tenta el conspicuo lingüista de la American Bible Society (Nida 1978: 114):

Almost everyone who has treated translating in a serious manner has re-
cognized the existence of certain extralinguistic factors of the communication 
which influence the nature of translating. In some instances those are referred 
to as the “practical context”; in other instances as the “locutionary events”; and 
sometimes as merely the “circumstances under which a traslation is made.” 
[…] The problems of setting become especially difficult when languages di-
ffer radically as to the manner in which they may signal matters of setting or 
when such features are implicit in the source language but must be made ex-
plicit in the receptor language.

Y de esta forma, muy semejante, a principios del presente siglo (Nida 
2001: ix):

For a number of years I have been increasingly interested in the role of 
contexts in understanding and translating texts, because failure to consider 
the contexts of a text is largely responsible for the most serious mistakes in 
comprehending and reproducing the meaning of a discourse. But contexts 
need to be understood as influencing all structural levels of a text: phonologi-
cal, lexical, grammatical, and historical, including events leading uto the pro-
duction of a text, the ways in which a text has been interpreted in the past, 
and the evident concerns of those requesting and paying for a translation.

Hace no demasiados años, la revista Journal of Pragmatics consagró 
un número especial, el 38 (Baker 2006), a elucidar las relaciones que la tra-
ducción tiene con el «contexto» (es decir, los entornos). Pues bien, llama 
la atención que ninguno de los autores invitados a participar en él men-
cione ya siquiera a Coseriu y su trabajada taxonomía de los entornos del 
hablar, sino tampoco al gramático indostánico Pāņini y su vindicación del 
contorno verbal (Bloomfield 1933: 235 y sigs.; Faddegon 1936; Mahavir 
1978; Bronkhorst 1983; Katre 1987: xix y sigs.; Cardona 1997 [1988]; y Hock 
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2012); a los anomalistas estoicos y su aseveración de que la significación 
de los vocablos del discurso solo es viable en la relación recíproca que 
mantengan en vecindad, y no en el vacío (Robins 1979 [1967]: 21; Pin-
borg 1975; Sluiter 1990; Household 1995; Taylor 1995; y Law 2003: 38-42); 
a los modistas del medievo europeo y su distinción entre significación y 
cosignificación de las palabras, según afloren estas de forma aislada o en 
convivencia en el discurso (Bursill-Hall 1971; Tusón 1982: 43; Rosier 1983; 
y Law 2003: 173-178); al filólogo Wegener (1885), quizás el primer teó-
rico occidental (Gregory y Carroll 1978: 88) en tratar específicamente en 
una monografía especializada las situaciones determinantes de la expre-
sión lingüística humana (Firth 1968 [1956b]: 139) bajo la denominación 
de Umgebungen (‘entornos’) y proponer una Situationstheorie (‘teoría de 
la situación’); al semántico Bréal (1899 [1897]: 324) y su convencimiento 
de que la palabra adquiere significación real al ser percibida en cuanto 
parte de un conjunto de otras14; al fundador de la estilística moderna, Ba-
lly (19773 [1913] y 1965 [1932]), y su entonces temprana, y certera, distin-
ción entre situación y contexto; al psicolingüista Bühler (1985 [1934]: 172 y 
sigs.) y su rompedora teoría relativa a los entornos del signo lingüístico (el 
simpráctico, el sinfísico y el sinsemántico)15; al filósofo del lenguaje Urban 
(1961 [1939]: 125-126 y 195 y sigs.) y su puntilloso universe of discourse 
(Munteanu 2019); al militar y filósofo argentino de origen sevillano Ro-
mero Delgado (1943), «[…] en nuestra lengua, el primero en ocuparse a 
fondo del problema de los contextos», según Zuluaga Ospina (1980: 167); 
o a otro psicolingüista, Miller (1951), y sus efectos del contexto verbal… 
por señalar solo a unos pocos especialistas o tratadistas procedentes de 
distintas ramas del saber con producción anterior al repetido artículo de 
Coseriu (1955-1956)16. 

14. Coseriu (2000) constituye una buena valoración de las aportaciones del semántico 
francés Bréal a la lingüística.

15. Kelly (1979) es de los pocos traductólogos angloparlantes que recurre a Bühler para 
elaborar un enfoque de la traducción como proceso asentado en las funciones textuales.

16. Regales Serna (1999: 148) tampoco menciona a Coseriu (1955-1956) entre los lin-
güistas dignos de figurar entre quienes han aportado algo significativo al «modelo situa-
tivo» de la traducción, el cual «[…] Procede de Ph. Wegener, que había esbozado una teoría 
de la situación, y, pasando por Malinowski, Firth, Halliday y Lyons, pasa a J. Catford, que lo 
aplica a la traducción». De hecho, ni siquiera lo incluye en la nómina de autores que han con-
tribuido, con sus reflexiones, a «la teoría del texto» como modelo la traductológico (Rega-
les Serna 1999: 152-153).
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Solo uno de esos autores invitados a publicar en el monográfico ante-
citado de la revista Journal of Pragmatics, House (2006: 343)17, alude, al me-
nos, al inventor de los términos context of situation y context of culture, el 
antropólogo de origen polaco y crianza británica Malinowski (1948 [1923]: 
306), pero, por desdicha, acto seguido le atribuye erróneamente la paterni-
dad del primero (context of situation) a Halliday (2004), monografía esta úl-
tima en la que Malinowski no encuentra ni un solo llamamiento, aunque sí, 
y de manera pródiga, en otras varias (por ejemplo, Halliday y Hasan 1976: 
21-23 o 19892: 5-10)18. 

Para ser justos, hay que recalcar que tampoco Coseriu (1955-1956) cita 
al pionero Malinowski (1948 [1923] y 1935) ni al colega de este en la London 
University, el lingüista Firth (1935, 1950, 1968a [1956], 1968b [1956] y 1968c 
[1957]), quien no fue sino uno de los primeros en asumir, convenientemente 

17. House (2006: 343) cita a Malinowski (1935), pero no a Malinowski (1948 [1923]), 
que es donde aparece mencionado por vez primera el célebre término context of situation. 
Dado que, de manera inexacta, le asigna a Halliday (2004) la autoría de este, entra dentro de 
lo probable que desconociera el dato. Mason (2006), otro de los autores convocados a par-
ticipar en ese número especial de Journal of Pragmatics (Baker 2006), tampoco cita a nin-
guno de los especialistas señalados, pero sí que dedica a dos de ellos, Malinowski (1935) 
y Firth (1935 y 1950), una sucinta explicación en Hatim y Mason (1990: 36-38). En Battaner 
Moro (2000-2001), Alcántara (2003) y Eggins (20042: 88-89) figura una extensa valoración de 
las relaciones de deuda y crédito existentes entre los trabajos de Firth y los de Malinowski.

18. Halliday y Hasan (19892: 6-7) recalcan al respecto lo siguiente: «Up to that time 
[1923], the word ‘context’ in English had meant ‘con-text’; that is to say, the words and the 
sentences that one was looking at. Malinowski needed a term that expressed the total en-
vironment, including the verbal environment, but also including the situation in which the 
text was uttered. So, with some apologies, in an article written in 1923, he coined the term 
Context of situation […]. By context of situation, he meant the environment of the text. […] 
But he also saw that it was necessary to give more than the immediate environment. He saw 
that in any adequate description, it was necessary to provide information not only about 
what was happening at the time but also about the total cultural background. […] So, Ma-
linowski introduced the two notions that he called the context of situation and the Context 
of Culture; and both of these, he considered, were necessary for the adequate understan-
ding of the text». Más adelante insisten en la importancia que, para la comunicación lingüís-
tica, tiene el primero de estos dos conceptos alumbrados por Malinowski (Halliday y Hasan: 
19892: 9-10): «We make predictions–not consciously, of course; in general, the process is be-
low the level of awareness–about what the other person is going to say next; and that’s how 
we understand what he or she does say. […] how do we make these predictions? The first 
step is: we make them from the context of situation. The situation in which linguistic interac-
tion takes place gives the participants a great deal of information about the meanings that 
are being exchanged, and the meanings that are likely to be exchanged».
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remozados, los postulados funcionalistas del antropólogo de origen polaco 
referentes a la enorme relevancia del context of situation en la significación 
expresiva del hablante (meaning as function in context)19, aun la reformulada 
como traducción20, ni, desde luego, invoca al egiptólogo y filólogo Gardi-
ner (1932: 19-52), el cual, para hablar de la situación21 había leído ya a We-
gener (Firth 1968c [1957]: 147 y sigs.) y a Malinowski (Firth 1968c [1957]: 
141), ni, en fin, a buena parte de esos especialistas contemporáneos suyos 
o tratadistas clásicos recién enumerados, incluido Romero Delgado (1943): 
de todos ellos, Coseriu (1955-1956: 45-46) se queda únicamente con Ba-
lly (1965 [1932]), Bühler (1985 [1934]) y Urban (1961 [1939]), si bien remite 
también en varias ocasiones al lector de su trabajo al filósofo Whitehead 
(1978 [1929]), aunque no siempre con valoraciones formuladas en térmi-
nos encomiásticos22. 

19. Firth (1950: 7), que define el concepto context of situation de Malinowski –uno de 
sus primeros objetos de análisis– como «[…] an ordered series of events considered as in re-
bus», se esfuerza en dar un paso más y, tras rechazar la parte de events in rebus, decide re-
convertirlo, por abstracción (Palmer 1968: 6), en un marco teórico robusto y bien edificado, 
susceptible de dar cabida a una teoría lingüística general (Halliday y Hasan 19892: 8): «Con-
texts of situation and types of language function can then be grouped and classified» (Firth 
1950: 7). Mitchell (1957) aplica el descubrimiento del antropólogo de origen polaco a analizar, 
con notables resultados, tres textos orales producidos en 1949 en el árabe dialectal de la re-
gión de Cirenaica (actual Libia). Hymes (1967: 21 y sigs.) lo desmenuza, en relación con el ha-
bla, en los componentes siguientes, que denomina, genéricamente, rules of speaking (‘reglas 
del habla’): setting (scene); participants (personnel); ends; art characteristics; key; instrumentali-
ties; norms of interaction and of interpretation; y genres. En Hymes (1972), que no es más que 
una reelaboración de Hymes (1967), figuran nuevos componentes, ordenados, por lo demás, 
de manera distinta: message form; message content; setting; scene; speaker or sender; addres-
sor; hearer or receiver or audience; addressee; purposes-outcomes; purposes-goals; key; channels; 
forms of speech; norms of interaction; norms of interpretation; genres y rules of speaking. Hymes 
(1971), por lo demás, promueve la noción teórica de communicative competence (‘competen-
cia comunicativa’) como alternativa ampliada a la competencia chomskiana.

20. A este respecto, Firth (1968a [1956]: 76) sostiene lo que sigue: «In the history of 
English linguistics Malinowski was the first scholar to deal with the systematic use of trans-
lation in the statement of meaning of ethnographic texts». En otro estudio similar, Firth 
(1968b [1956]: 91) afirma, en relación a la influencia de la situación en el proceso de una tra-
ducción, que «[…] a translator has frequently to introduce in the target language specific re-
ferences to the situation».

21. Gardiner (1932: 49) define así el término situación: «Not a factor of speech, but the 
setting in which speech can alone become effective, is what is here termed ‘the situation’».

22. Coseriu (1955-1956: 53) valora negativamente la aseveración de Whitehead (1978 
[1929]: 12) de que «[l]anguage is thoroughly indeterminate, by reason of the fact that every 
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Omisiones aparte, lo cierto es que, cual ya se ha subrayado, los entornos 
del hablar coserianos no fueron objeto específico de reflexión traductológica 
o de aplicaciones a la práctica de la traducción –siempre por parte de terce-
ros– sino hasta cuatro decenios después de que su autor los diera a conocer. 
En estas páginas se pretende revalorizarlos y usarlos de hilo conductor meto-
dológico para analizar, a partir de un modelo fuertemente inspirado en ellos, 
las trece versiones en español ya nombradas del salmo 127 (126).

Lo que sigue se ha distribuido de modo tal que a una tasación, no menos 
prolija que escrupulosa, de este último (apartado 2) le sucedan, por este or-
den, un censo y comentario expeditos de los entornos del hablar y de la tra-
ducción (apartado 3), el análisis crítico de esas trece versiones (apartado 4)  
y, finalmente, las implicaciones y conclusiones que, a la postre, de ello 
quepa derivar (apartado 5); las obras consultadas se identifican mediante la 
referencia, entre paréntesis, al año de la edición que se ha manejado y figu-
ran, ordenadas alfabéticamente, en la bibliografía correspondiente (apar-
tado 6) como fuentes primarias y fuentes secundarias; los apéndices han ido 
a parar a las páginas postreras (apartado 7).

occurrence presupposes some systematic type of environment», pero aprecia positiva-
mente la de que «[…] there is always a tacit reference to the environment of the occasion of 
utterance» (Whitehead 1978 [1929]: 264).
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7800 Los entornos de Coseriu: 
implicaciones, explicaciones y 
aplicaciones para la traducción
Miguel Duro Moreno

Esta obra constituye una original aportación a la traduc-
tología de inspiración coseriana. Parte de trece traduc-
ciones al español (textos de llegada) de un salmo de la 
Biblia, el 127 (126), musicado por Vivaldi en su célebre 
pieza Nisi Dominus (texto de partida), y reconstruye los 
entornos que, a criterio del autor, pudieron incluir en 
que sus respectivos responsables las ejecutaran de ese 
modo y no de otro.
Todo producto arrastra un proceso. Coseriu esbozó su 
taxonomía de los entornos del hablar en su celebérri-
mo artículo «Determinación y entorno», publicado en 
español en la década de los cincuenta del pasado siglo 
en una revista alemana. Veinte años después la retomó, 
con escasos retoques, en su insuperada concepción de 
la lingüística textual, que para él siempre fue una herme-
néutica del sentido. A partir de esa taxonomía coseriana, 
la obra propone un catálogo no cerrado de los veintiséis 
entornos, entre necesarios y contingentes, que pueden 
afectar a la traducción como proceso y como producto.

Colección Lingüística
Editorial Universidad de Sevilla

M
ig

u
e
l 
D

u
ro

 M
o

re
n

o

L
o

s 
e

n
to

rn
o

s 
d

e
 C

o
se

ri
u

: 
im

p
li

c
a
c
io

n
e

s,
 e

x
p

li
c
a
c
io

n
e

s 
y

 
a
p

li
c
a
c
io

n
e

s 
p

a
ra

 l
a
 t

ra
d

u
c
c
ió

n

Últimos títulos de la colección Lingüística

ARACELI LÓPEZ SERENA, ANTONIO NARBONA JIMÉNEZ 
y SANTIAGO DEL REY QUESADA, dirs.
El español a través del tiempo. Estudios 
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar

MIREIA MOVELLÁN LUIS y RODRIGO VERANO LIAÑO, 
coords.
E Barbatvlis Pvellisqve.
Actas del II Congreso Nacional Ganímedes 
de investigadores noveles de Filología Clásica

MARTA SÁNCHEZ-SAUS LASERNA

Léxico disponible de los estudiantes 
de español como lengua extranjera en 
las universidades andaluzas

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ DELGADO

Sintaxis del griego micénico

JOSÉ ANTONIO CORREA RODRÍGUEZ

Toponimia antigua de Andalucía

MARTA LEÓN-CASTRO GÓMEZ y ADAMANTIA ZARVA, 
coords.
Sociolingüística andaluza 17. La variación 
en el español actual.

ANTONIO NARBONA JIMÉNEZ

Sintaxis del español coloquial 

INMACULADA CAMARERO CASTELLANO

Sobre el “Estado de ŶĀ’IHA’. Teoría y práctica 
jurídica de la calamidad rural y urbana en
Al-Andalus (ss. VIII-XV)

ROSARIO GUILLÉN SUTIL y ROSARIO MILLÁN GARRIDO, 
coords.
Sociolingüística andaluza, 16. Estudios 
descriptivos y aplicados sobre el andaluz

JUAN C. SAGER y MANUELA ESCOBAR MONTERO, 
tr. y ed.
La traducción especializada: Teoría y práctica 
profesional

Miguel Duro Moreno

Miguel Duro Moreno es diplomado, licenciado 
con correspondencia en máster y doctor en 
Traducción e Interpretación por la Universidad 
de Granada. También es licenciado con corres-
pondencia en máster en Filología Semítica por 
la misma institución de educación superior. En 
el año 2000 obtuvo el nombramiento como 
traductor-intérprete jurado (equivalente al de 
traductor público) para el idioma inglés del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España. Posee más de treinta años de experien-
cia en la práctica profesional y la docencia e in-
vestigación universitarias de la traducción. Tras 
impartir clase como profesor invitado durante 
casi dos decenios en una veintena de universi-
dades repartidas en tres continentes, en el año 
2019 pasó a ocupar el puesto de decano en el 
Hieronymus College de Woolf University y, en 
el 2021, el de decano honorario. En la actuali-
dad, enseña e investiga, en calidad de profesor 
titular, en la Universidad de Málaga, a cuyo de-
partamento de Traducción e Interpretación está 
adscrito. Sus líneas de trabajo fundamentales 
se centran en las aplicaciones a la traducción 
jurídica y jurada del derecho comparado y las 
tecnologías innovadoras o disruptivas, así como 
en la lingüística coseriana de los entornos refor-
mulada como modelo traductológico. Es autor 
de más de medio centenar de publicaciones es-
pecializadas, entre libros, capítulos y artículos y 
miembro de varias asociaciones que tienen por 
objeto la defensa de los intereses de los profe-
sionales de la traducción y la interpretación jurí-
dica, jurada y judicial. Desde el 2022 coordina el 
máster universitario en traducción para el mun-
do editorial de la Universidad de Málaga.

Catálogo completo de nuestras publicaciones
en la página web

<https://www.editorial.us.es>

BIOGRAFÍA



172 LOS ENTORNOS DE COSERIU: IMPLICACIONES, EXPLICACIONES Y APLICACIONES PARA LA TRADUCCIÓN

ISBN 978-84-472-2367-1

9 7 8 8 4 4 7 2 2 3 6 7 1

7800 Los entornos de Coseriu: 
implicaciones, explicaciones y 
aplicaciones para la traducción
Miguel Duro Moreno

Esta obra constituye una original aportación a la traduc-
tología de inspiración coseriana. Parte de trece traduc-
ciones al español (textos de llegada) de un salmo de la 
Biblia, el 127 (126), musicado por Vivaldi en su célebre 
pieza Nisi Dominus (texto de partida), y reconstruye los 
entornos que, a criterio del autor, pudieron incluir en 
que sus respectivos responsables las ejecutaran de ese 
modo y no de otro.
Todo producto arrastra un proceso. Coseriu esbozó su 
taxonomía de los entornos del hablar en su celebérri-
mo artículo «Determinación y entorno», publicado en 
español en la década de los cincuenta del pasado siglo 
en una revista alemana. Veinte años después la retomó, 
con escasos retoques, en su insuperada concepción de 
la lingüística textual, que para él siempre fue una herme-
néutica del sentido. A partir de esa taxonomía coseriana, 
la obra propone un catálogo no cerrado de los veintiséis 
entornos, entre necesarios y contingentes, que pueden 
afectar a la traducción como proceso y como producto.

Colección Lingüística
Editorial Universidad de Sevilla

M
ig

u
e
l 
D

u
ro

 M
o

re
n

o

L
o

s 
e

n
to

rn
o

s 
d

e
 C

o
se

ri
u

: 
im

p
li

c
a
c
io

n
e

s,
 e

x
p

li
c
a
c
io

n
e

s 
y

 
a
p

li
c
a
c
io

n
e

s 
p

a
ra

 l
a
 t

ra
d

u
c
c
ió

n

Últimos títulos de la colección Lingüística

ARACELI LÓPEZ SERENA, ANTONIO NARBONA JIMÉNEZ 
y SANTIAGO DEL REY QUESADA, dirs.
El español a través del tiempo. Estudios 
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar

MIREIA MOVELLÁN LUIS y RODRIGO VERANO LIAÑO, 
coords.
E Barbatvlis Pvellisqve.
Actas del II Congreso Nacional Ganímedes 
de investigadores noveles de Filología Clásica

MARTA SÁNCHEZ-SAUS LASERNA

Léxico disponible de los estudiantes 
de español como lengua extranjera en 
las universidades andaluzas

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ DELGADO

Sintaxis del griego micénico

JOSÉ ANTONIO CORREA RODRÍGUEZ

Toponimia antigua de Andalucía

MARTA LEÓN-CASTRO GÓMEZ y ADAMANTIA ZARVA, 
coords.
Sociolingüística andaluza 17. La variación 
en el español actual.

ANTONIO NARBONA JIMÉNEZ

Sintaxis del español coloquial 

INMACULADA CAMARERO CASTELLANO

Sobre el “Estado de ŶĀ’IHA’. Teoría y práctica 
jurídica de la calamidad rural y urbana en
Al-Andalus (ss. VIII-XV)

ROSARIO GUILLÉN SUTIL y ROSARIO MILLÁN GARRIDO, 
coords.
Sociolingüística andaluza, 16. Estudios 
descriptivos y aplicados sobre el andaluz

JUAN C. SAGER y MANUELA ESCOBAR MONTERO, 
tr. y ed.
La traducción especializada: Teoría y práctica 
profesional

Miguel Duro Moreno

Miguel Duro Moreno es diplomado, licenciado 
con correspondencia en máster y doctor en 
Traducción e Interpretación por la Universidad 
de Granada. También es licenciado con corres-
pondencia en máster en Filología Semítica por 
la misma institución de educación superior. En 
el año 2000 obtuvo el nombramiento como 
traductor-intérprete jurado (equivalente al de 
traductor público) para el idioma inglés del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España. Posee más de treinta años de experien-
cia en la práctica profesional y la docencia e in-
vestigación universitarias de la traducción. Tras 
impartir clase como profesor invitado durante 
casi dos decenios en una veintena de universi-
dades repartidas en tres continentes, en el año 
2019 pasó a ocupar el puesto de decano en el 
Hieronymus College de Woolf University y, en 
el 2021, el de decano honorario. En la actuali-
dad, enseña e investiga, en calidad de profesor 
titular, en la Universidad de Málaga, a cuyo de-
partamento de Traducción e Interpretación está 
adscrito. Sus líneas de trabajo fundamentales 
se centran en las aplicaciones a la traducción 
jurídica y jurada del derecho comparado y las 
tecnologías innovadoras o disruptivas, así como 
en la lingüística coseriana de los entornos refor-
mulada como modelo traductológico. Es autor 
de más de medio centenar de publicaciones es-
pecializadas, entre libros, capítulos y artículos y 
miembro de varias asociaciones que tienen por 
objeto la defensa de los intereses de los profe-
sionales de la traducción y la interpretación jurí-
dica, jurada y judicial. Desde el 2022 coordina el 
máster universitario en traducción para el mun-
do editorial de la Universidad de Málaga.

Catálogo completo de nuestras publicaciones
en la página web

<https://www.editorial.us.es>

CONTRACUBIERTA

https://editorial.us.es

	Cubierta
	Portadilla
	Colección
	Portada
	Créditos
	Dedicatoria
	Cita
	Índice
	Agradecimientos
	Prólogo
	Capítulo 1. Introducción
	Capítulo 2. El salmo 127 (126)
	2.1. Texto original, exégesis y caracterización gramatical y filológica
	2.2. Adscripción y fijación
	2.3. Versiones en las cuatro lenguas sagradas clásicas de la antigüedad bíblica
	2.3.1. Al arameo: el targum de los Salmos
	2.3.2. Al griego: el Salterio de los lxx y la Hexapla de Orígenes de Alejandría
	2.3.3. Al latín: versiones antiguas y modernas


	Capítulo 3. Los entornos
	3.1. Del hablar
	3.2. De la traducción

	Capítulo 4. Las trece versiones
	4.1. Breve excurso sobre la traducción bíblica
	4.2. Análisis
	4.2.1. Nácar-Colunga
	4.2.2. Bover-Cantera
	4.2.3. Cantera-Pabón
	4.2.4. Schökel I
	4.2.5. Martín Nieto
	4.2.6. Revuelta Sañudo I
	4.2.7. Revuelta Sañudo II
	4.2.8. Revuelta Sañudo III
	4.2.9. Schökel II
	4.2.10. Schökel III
	4.2.11. Reina-Valera 1960
	4.2.12. Sociedad bíblica
	4.2.13. Reina-Valera 2009


	Capítulo 5. Conclusiones
	Referencias bibliográficas
	6.1. Fuentes primarias
	6.1.1. Biblias y salterios en griego
	6.1.2. Salterio en siríaco
	6.1.3. Biblias y salterios en latín
	6.1.4. Biblias católicas en español (ordenadas por año de publicación)
	6.1.5. Biblias protestantes en español (ordenadas por año de publicación)

	6.2. Fuentes secundarias

	Apéndices
	Biografía
	Contracubierta



