
Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

LOS COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES SEGUN LA 
GRAMATICA DEPENDENCIA!. DEL VERBO 

Estudio Contrastivo 
aleman - español 

TESIS PROFESIONAL 
Que para obtener el titulo de: 
LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA 

MODERNAS (LETRAS ALEMANAS) 
P r e s é n t a: 

MICAELA LIBERATO MARTINEZ 

México, D. F. 	 1981 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTO 

Quiero hacer patente mi más siacero agradecimiento 

al Doctor Ulrich Eagel, Profesor e Investigador del Ins 

tituto para la Lengua Alesiaaa (Institut fUr deutsche 

Sprache) de la Ciudad de Mannheim y Profesor invitado en 

la Universidad de Bonn, República Federal de Alemania, 
quien se tomó la molestia de orientarme en la eleccién 

del tema, así como, de leer y corregir esta tesis. 

Igualmente quiero agradecer a la. Doctora Marlene Rall 
-Asesora del Departamento de Letras Alemanas de la Facul-

tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Au-

t6aoma de México-, directora de esta tesis, por su ayuda., 
consejo en lo referente a mis dudas. De la mis►na manera 

quiero agradecer a mi amiga, la Lic. ea Letras Alemanas, 

Sandra Franco-V., quien también me aconsejÓ y ayudó a re-
visar la tesis. 

Finalmente, agradezco a mis otros maestros, amigos y 
familiares y muy especialmente a mis padres y hermané'', de 

quienes siempre tuve la gran ayuda moral para llegar a coa—
cluir este pequeño trabajo. 



C 

I. xmozuccioN 	 página 

1.1. Objetivos de la tesis . 	. 	. 	1 

112. Motivos de la elecci6n . 	. 	2 

1.3. Delimitacida del tema . 	. 	. 	4 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y PRÁCTICOS 

2.1. Observaciones gramaticales generales . . 7 

2.2. Conexión: Constituencia, Dependencia .-. 8 
2.3. Gramática Verbal (Verbgrammatik= VG) 

Gramática de dependencia (Dependens- 

grammatik = DG), Gramática dependen- 

cial del verbo (Dependens-Verb-Gram- 

matik = DVG) . 	 • 	• • 	12 
244 Valencia . 	• 	. 	. 	• 	16 

2.4.1. Rección y valencia . 	• 	. . 	20 

2.5. Patrones oracionales (Satzmuster =SS) 

y Plan de construcción de la oraciéa 

(Satsbauplan = SBP) . 	• • • 	. 22 

2.6. Complementos (Ergilnzumgen = E) e In- 

dicaciones (Angaben = I) . 	. . 	• • 2A 

2.6.1. Compementoe (trganzungen =E) 	. 36 
2.6.2. Indicaciones (Angel:~ = I) . . . 41 

2.7. Locuciones verbales fijas (PUnktiono- 

verbgeflge = !Va) . 	• • 	• 	45 



COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES EN ALEMÁN Y ESPASOL 

Complementos preposicionales E4, E5  y E6 . 
3.1.1. Complemento prepositivo o E4 	. 

. 

. 

48 
43 

3.1,2. Complemnto situativo o E5  . 	• . 48 
3.1.3. 	Complemento directivo o E6 	. 	• 	. 49 

3.2. Complementos preposicionales en espaftol . . 50 
3.3. Indicaciones para el uso de las listai de 

verbos . 	. 52 •.• 	 . 	. 

3.4. Lista de verbos con E4, ejemplos y traduc- 
• . 	• ciones . . 	 . • 55 

3.5. Lista de verbos con E5  y E6, ejemplos y 
traducciones . 	• 	• 	. 	. 73 

CONCLUSIONES 	
• 	

• 	• 	• 80 

5. ,  REGISTRO DM VERBOS ESPANOL2S 	• 	• 82 

6. REGISTRO ALIABBTICO DE VERBOS ALEMANES CON E4  . . 88 

7. BIBLIOGRAFIA. 	• 	• 	• 	• 	.. 	• 92 



1. IMMODUCCION 

1.1. Objetivos de la tesis  

El objetivo principal de esta tesis es describir verbos 
alemanes con complementos preposicienales, denortiaados según 
el modelo de la gramática dependencial del verbo, "Erginzum 
gen"E4,E5  yE6

1 así cauro contrastar dichos compleaeates 
con los complementos de.leirreepectivos verbos **paneles. 

La gramática dependencial del verbo fue desarrollada per 
el francés Lucien Tesnilre; ea esta gramática se adjudica al 
verbo el papel central da la oración, y SUS dependientes sea 
los actuantes "actante" y las circunstancias "circoastants". 

Las bases teóricas de este trabajo se hallan en una ver 
Sión más desarrollada de la gramática tesneriana, en la Grá-
mática dependencial del verbo (Dependenz-Verb Grammatik= DVGJ..1  

Otro objetivo que persigue este trabaje es que la lista 
de verbos alemanes -seleccionados según su plan de construc-
ción -de la oración (Satzbauplan = SBP)1-, así como las tra-
ducciones de los ejemplos al espanol, sea una obra de cometa 

ta para los hispanohablantes que se inician en el aprendiza-
je de la lengua alemana, pues considerando que el tema es re 

lativamente nuevo, existen en español pocas obras al respec-

te. 

1. Tn general se usaran las abreviaturas de les términos ale 
manes (como: E, SBP,DVG, etcétera) y no las que resulten de 
la traducción española, para evitar confusiones a las perso-
nas familiarizadas con la nomenclatura original. 
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Y de ser posible que sirva para despertar el interés 

por un tema que actualmente está obteniendo resultados alela 

tadores tanto en la enseñanza como en el aprendizaje del 
idioma alemán, esto último tanto en forma pasiva (lectura 
de textos y traducción) como en forma activa (idioma habla-

do). 

1.2. Motivos de la elección 

El motivo principal de la elección de este tema, fue 

el conocer de cerca las dificultades que el aprendizaje del 

idioma alemán presenta para les hispanohablantes, y en par-

ticular el uso de las preposiciones, es decir, saber "ele-

gir" la prepcsición adecuada para combiaar con cada verbo; 

en base a ello se escogió el tema especifico de les comple-

mentos preposicionales E
4' 

E
5 
y E

6 
 según la nomenclatura de 

Ulrich Engel, la cual se basa en la gramática dependencial 

del verbo DVG. 

Es bien sabido que la lengua materna interfiere siem-
pre en el aprendizaje de una lengua extranjera. Ea relación 
a nuestro tema, la elección de la preposición puede ser de-
ducida falsamente si un hispanohablante piensa por ejemplo 

en la oración: 
Anoche solé contigo. - - ♦Gestern habe ich mit dir  

getraumt. 

en lugar de suponer que el verbo tritiumen ex alemán requie-
re de la preposición von, es decir, que lo correcto sería: 

+ Antes de una oración significa que se trata de una ora~ 
ció/2 incorrecta. 
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western habe ich von dir getrNumt. 

O también en los casos en que la preposición es deci- 
siva para el significado del verbo, como en el caso siguiera 
te: 

ankommen = llegar 

ankommen (es) auf. =depender 

~temen gegen = resitir 

y visto en ejemplos, olería 

Der Zug kommt um 9.00 Uhr an.= El tren llega a las 9.00 h. 
Das kemet darauf a*. = Depende. 
Gegen ihr Ueberredungiklinste kam niemaild an. = Nadie re-
sistía su capacidad de persumción. 

Tomando en cuenta estas dificultades en el aprendizaje 
del alemán, se consideré a la gramática dependencial del ver 
bo como un instrumento que da la posibilidad de aprender los 
verbos con su plan de construcción de la oración (SBP), el 
cual nos permite conocer las posibilidades de combinación de 
1os verbos con los diferentes complementos. 

Eh el Goethe Institut de la Ciudad de México, en el &lo 

de 1977, los maestros intentaron adaptar a su libro de texto 

(BNS, K. Braun, L. Nieder, F. qchmÚe, Deutsch ale Fremdspra-

che IA, Grundkurs) ejercicios didácticos basados en el méto-

do de la gramática dependencial del verbo (DVG), el cual 

consistid groso modo en : a) explicar al alumno que los ver 

bos tienen ln capacidad de regir complementos e indicaciones, 

b) qur,  el saber la cantidad y cualidad de dichos complemen-

tos que el verbo rige, le pernite al alumno crear oraciones 
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correctas si lo hace siguiendo la pauta que le dasl.plaa de 
construcción de la oración (SBP) que cada verbo tiene, y 
e) conocer el plan de construcoién de la oración (SBP) si& 
nifica conocer la posibilidad de combinación de complemen4 
tos e indicaciones, obligatorios o facultativos. 

Adaptar el modelo de la gramática dependencia' del ver 
bo (DVG), al mencionadi libro de texto, presenté dificulta-
des como: tener que cambiar la progresión gramatical, entre 

otras, los problemas fueron superados y el resultado satis-
factorio.2 

Por último, considerando que el tema referido es rela- 

tivamente nuevo, existen pocas obras de consulta al respec-

to en lengua espaffola. 

7speramos y creemos que estos son motivos de peso para 
justificar la alección del tema que aqui se tratará. 

1.3. Deli2itación del tema 

Como ya se dijo anteriormente, este trabaje se limita 

a los complementos preposicionales, es decir, a dar una lis 

ta de verbos alemanes que en su plan de construcción de la 

oración (SBP) contengan un E E5 o E6 según la nomenclatu-
ra de Ulrich 7ngel. 

2. Amplia información al respecto se encuentra en: I. Ball 
et al, DVG für Dar. Dependenz-Verb-Grammatik für Deutsch ala  
Premdsprache,Julius Groos,Verlag, Heidelberg, 1977, pp. 114-
139. 
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Dicha lista de verbos fue seleccionada de un indice 
(corpus) de verbos elaborada por un equipo de investigado 
res del Institut für deutsche Sprache (Instituto para la 
Lengua Alemana) de Mannheim, República Fedéral de Alemania. 
Ti indice lo formaron considerando los verbos que aparecie-
ron en tres libros de terna diferente; a cada verbo ee le 
anotó su plan de construcción de la oración (SBP) y se en 
listó en numeración prógresiva de complementos, es decir: 
comenzando por los verbos que sólo necesitan un complemen-
to en nominativo o sujeto, según la gramática dependencia]. 
del verbo (DVG), con índice 0, enseguida verbos con comple-
mento en acusativo, o indice 1, verbos con complemento en 
genitivo o índice 2, etcétera. De esta lista se tomaron les 

verbos que contenían en su plan de construcción de la ora-
ción (SBP) complementos E4, E5  y E6  y que no aparecen en el 
Kleirles Vgletzlexikon deutscher Verbeq(KVI)3;  por le que se 
puede considerar este trabajo como un pequeño anexo a dicha 
obra. 

Este diccionario contiene 461 verbos alemanes de les 

más usuales, dando a la vez información sobre la aplicación 
morfosintáctica de los mismos. El KVI, es una obra de censul 
ta práctica para estudiantes extranjeros de la lengua alema 

na. Hay que decir que del KVL ya existe traducción al español.4 

Respecto a los ejemplos aquí incluidos, lee molare opte, 

no siempre se pude conservar el ejemplo original, ya qUe fue 

3. U. Engel et al,  KVIDeines Val,enzlexikon deutscher Verl?en, 
TBL Verlag Gunter Narr, Tübingen, 1976. 
4. D. Rall o  et al, Diccionario de Valencias Verbales,  alemán-
espaftol, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1980. 



ra de contexto resultaban en ocasiones o incomprensibles 

o poco ilustrativos, en tales casos se cambiaron los ejem 

píos por otros más comunes. 

n cuanto a la traducción de los ejemplos, se trato 

de no hacerla literal sino estilística y comprensible. En 

relación a la traducción de algunos verbos, hubo necesidad 

de dar una explicación, per no existir en ocasiones, una 

traducción exacta, por ejemplo los verbos: 

sich/Akk. bemtiheno6  = tomarse la molestia de ir a un 
sitio. 

o 

sich/Akk. entlangziehen = extenderse a lo largo. 05 



2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y PRACTICOS 

2.1. Observaciones gramaticales generales  

En el repetido intento de los teóricos o lingüistas 

de describir el complejo fenómeno llamado lengua -la cual 
debemos entender como el instrumento de la comunicación 

humana-, surgen las diferentes formas de descripción o ara 

máticas de una lengua. 

Cada forma de descripción de una lengua es una gramá-

tica de la misma, por lo tanto se podría definir la gramá 
tica come: la. descripción de los elementos lingüístico* y 

de las posibilidades de combinación de dichos elementos, pa 

ra formar construcciones diversas y con ellas transmitir in 
formaciones, es decir, crear textos. 

Al intentar clasificar las gramáticas, debemos diferen 

ciar entre dos clases o grupos: 

a) gramática descriptiva o gramática explicativa, y 
b) gramática normativa o gramática prescriptiva. 

La diferencia existente entre ambos tipos de gramáticas, 
consiste en que, el primer grupo sólo pretende describir có-

mo funciona la lengua, es decir, cómo están constituidas las 

oraciones por palabras y los textos, de qué oraciones. A la 

gramática normativa, por el contrario, no le interesa descri 

bir sino dar normas para el uso "correcto" y "bueno" de la 

lengua. 



Sin embargo, ambas requieren de ayuda reciproca, pues 

la gramática normativa sólo logrará 

correctos y elegantes del lenguaje, 

dos de la investigaciones obtenidas 

criptiva, y ésta a su ves, no puede 

:nativa en 

teresados. 

enseñar les usos buenos, 

en base a los resulta-

por la gramática des-

evitar una función nor 

el intento de transmitir sus resultados a los in- 

Pero en realidad la diferencia entre ambas gramáticas 

-en adelante se hablará de gramática descriptiva y gramati 
ca normativa, como representantes de cada grupo- es menee 
tajante de lo que se supone, ya que la diferencia está en 
el modo de descripción y no en el objeto gas se describe, 

por lo que teóricamente, la gramática descriptiva- puede ser 
convertible en gramática normativa y viceversa. 

Por otra parte, en la descripción del lenguaje reali-

zada por la gramática de constituyentes, se parte de las 

unidades mayores -es decir, elementos oracionales: sujete 
y predicado- hasta llegar a las menores, las palabras; por 

el contrario, en la realizada por la gramática de dependen 
cia, se empieza por las unidades mínimas -palabras- iaclu 

yendo sucesivamente, unidades mayores. 

2.2. Conexión: Constituencia, Dependencia  

Una parte importante de cada gramática, es la parte conec-

tiva. Conexión es la concatenación ordenada de clases de 
elementos, es decir, es la parte de la gramática que nos in 

dita la forma en que las palabras se combinan para formar 

frasesi éstas para formar oraciones y con éstas últimas crear 



textos. Vista parte conectiva, puede ser llamada de diferen-

tes maneras en otras. 'gramáticas, por elemple,_,Iite bígiliegh 

entre otras. 

Las conexiones se pueden representar gráficamente de 
dos maneras: constituencial (diagrama de constituyentes) y 

dependencialmente ( diagrama dependencial). 

ZI principio de constituencia se refiere a la relación 
parte-todo, es decir, la oración consta de sujeto y predica 
do y el sujeto consta de articulo, adjetivo y sustantivo e: 
artículo, adjetivo y sustantivo forman el sujete y sujete y 
predicado forman la oración. 

r3egdn el principio dependencial existe un elemento que 
ocupa una posición superior respecto a otros elementos, por 

ejemplo, el nombre o sustantivo rige al articulo, al adjeti 
vo o pronombres posesivos, el verbo rige entonces complemea 
tos en acusativo, dativo, genitivo, etcétera. 

31 diagrama dependencial no tiene categorías interme-
dias, cada elemento es representado sólo una ves, la suma de' 

loe símbolos da la estructure exacta de la frase, de manera 

contraria al diagrama constituencial o de constituyentes. La 

regla general es que en el diegrama dependencial unAilemeato 

puede tener mas de un dependiente, pero sólo un elealhate sic 

tor o sea que las ramificaciones sólo pueden realizarme d• 

arriba hacia abn4e, es decir, el elemento rector va arriba y 
los elementos dependientes abajo, y ambos son unidos por lí-
neas dependencielee. 
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Los diagramas de la página siguiente, describen la 
oracidn: 

Das blande Máddhen hilft seiner Mutter. 
La muchacha rubia ayuda a su madre. 

Y los símbolos usados significan: 

S (Satz) 
NP (Nominalphrase) 
VP (Verbalphrase) 
krt (Artikel) 
Adj (Adjektiv) 
N (Nomen) 
✓ (Verb) 
Posspr (P.ssesiv- 

pronomen)  

o (o ración 
fn (frase nominal) 

• fv (frase verbal) 
art (articulo) 

= adj (adjetivo) 
n (nombre) 

= v-  (verbo) 
pro pos (pronombre 
posesivo) 



(fn) NP 

1 
(art) Art 	Adj 

(adj) 

N (n) 

VP fy) 

V (y) 
	

NP (fn) 

11 

Diagrama de; Constituyentes 

Posspr 	N (n) 

(pron pos) 

blonde Mádchen 	hilft 	séiner ~ter 

Diagrama Depeadencial 

V (v) 

hilft 

(n) N 

Mádchen 

/ 

17 (a) 

Mutter 

    

     

(art) Art 
	

Adj (adj) 	Posspr (proa pos) 

Das 	blonde 	seiner 
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2.3. Gramática verbal (VerbArrammatik = VG). Gramática 

de de•endencia De endenz rammatik = Dr* 	Gramá- 

tica dependencial del verbo (Dependens-Verb-Gram-

matik = DVG) 

Para entrar de lleno al tema de este trabajo, se 
hablará en seguida de la gramática de dependencia. La 

granítica de dependencia es una gramática que tiene sus 
orígenes en el análisis estructural de la frase, que en 

los arios 50 introdujo Lucien Tesnilre a la lingüística. 

'La dependencia es uno de los conceptos fundamentales 
desde que se hacen estudios sobre gramática, es de-
cir, desde el primer lingeista que conocemos,:rgnini, 
de la India,. en el siglo IV 6 V antes de nuestra era. 
Y todos trabajamos intuitivamente con este c)ncepto, 
según el cual, en una oración, hay elementos que de-
penden de otros, o, dicho de otra manera, en que un 
elemento domina a otro u otros. Los Neogramáticos 
alemanes del siglo pasado usaron dominancia y depen-
dencia C9110 criterios de clasificación; y el danés 

5 Otto Jaspersen , también ha trabajado en este campo. 

Sin embargl se considera como fundador de la gramá 

tica de dependencia al lingüista francés Lucien Tesnrere 
con su obra: Plements de syntaxe structurale,  la cual apa 
reció en el apio de 1959, como obra póstuma. 

La gramática de dependencia es por lo tanto la gramá 
tica que describe la lengua por medio de relaciones depen 

denciales, es decir, un elemento depende de otro,0 dicho 

en otras palabras, un elemento rige otro u otros. 

5. M. Rail, "La gramática de dependencia y la enselanza 
del alemán como lengua extranjera", en Thesis, Nueva Revis- 
ta de Filosofía y Letras, julio, 1930, p. 61. 
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arsmdtica deiverbo. • Tesnilre niega por primera vez 

el carácter binario de la oración, es decir, el que la o-

ración esté formada por frase nominal y frase verbal o por 

sujeto y predicado, éste es el principio de descripción de 
la gramática de constituyentes, con la cual compite sobre 

todo la gramática de dependencia. Para Tesnilre, el sujeto 

pierde su lugar "especial" dentro de la oración y pasa a 

ser "un actuante entre los otros", dándole así al verbo el 

papel central en la oración y por lo tanto en el esquema 

depeadencial se encuentra siempre en la cima. Así, dire-
mos que la gramática del verbo es aquella en cuya parte co 
nectiva se da al verbo el papel central.6  La gramática del 
verbo puede ser a su vez una gramática de coaetituyentee, 
por ejemplo la que desarrolla Hans JUrgen Heringer, o una 

gramática de dependencia come la que nos ocupa en este tra-

bajo. 

Gramática dependencial del verbo. Ea esta gramática se 
parte siempre del verbo, el cual puede regir dos tipos de 
constituyentes inmediatos que son los actuantes (actante y 

las circunstancias (circonstants), los primeros son deter•-• 
minados, en cuanto a numero y cualidad, por el verbo, los 
segundos no. A esta capacidad del verbo de determinar cuan 

tos actuantes necesita, la llama Tesnilre valencia, por con 

pararla con el término químico, la valencia de un átomo. 

Según este principio, Tesnilre divide los verbos en: 

avalentes, verbos que no tienen ninguaa valencia, son los 

6. Cf. U. 7ngel et al, OD. cit., p. 18. 
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verbos que se han conocido tradicionalmente como verbos de 

tiempo (llover, granizar, etcétera), monovalentes, con una 

valencia, que se han considerado como verbos intransitivos 

y verbos divalentes y trivalentes, con dos y tres actuantes 

respectivamente; éstos dos últimos tipos de verbos son con-

siderados por la gramática tradicional como verbos transiti 

vos, esta /afirmación no es del todo correcta, porque no to-

dos los verbos divelentes son transitivos, por ejemplo: hel-

fen, denken, etcétera, al respecto comenta Tesniére: 

1. -- Bien que la grannaire traditionnelle ne les dis-
tingue pas des verbes á deux actante, avec lesquels 
elle les confond sous le titre global de verbes tran-

. sitifs (v. chap. 100, ::2), les verbes h trois actante 
préeentent un certain nombre de particularités, dues 
précisément á leUr trivalente, et qui suffisent á leur 
donner droit á une étude spéciale. 

2. -- Tout d'abord on ne saurait trop souligner l'im-
portance eepitale des verbes trivalente . por ceux qui 
étudient une langue étranglre. En effet, si les verba 
monovalente, n'ayant qu'un seul actant, ne ~vent gul 
re étre conous dans les langues étresgerls autrement 
qu'en franoaie, et si, par conséquent les chances que 
l'on a (7e tomber juste en les pensant comme en franoais 
se rapprochent de 100 %, si les verbes divslents, en 
raison de leurs deux actante, qui peuvent étre conous á 
la place l'un de l'autre, peuvent y Itre pensés d'une 
faoon différente du franoais et si de ce fait les chan-
ces de tombér juste en les pensant comme en franoais ne 
sent: déjá plus que de l'ordre de 509 , ce pourcentage 
devient catastrophique avec les verbes trivalente qui, 
co:nportant troce actante, peuvent ltre construits de 
3X2 = 6 faoons différentes, de telle sorte que les chan 
ceo de retrouver dans une langue étrangére la mame dis-
position actancielle qu'en franoais n'est plus que de 
une sur eix soit environ 17 % et qu'inversement les chan-
ces d'erreur se montent á cinq sixilmes, ooit environ 
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83 %. Dans ces conditions, on coneoit l'intérét qu'il 
y a dane l'étude des langues étrangbres k accorder une., 
attention toute apéciale 1 des verbes auesi dangereux.' 

(1.-- La gramática tradicional no distingue los verbos 
trivalentes de los verbos bivalentes, sino que los con-
funde con la designación global de *erbos transitivos. 
Estos muestran, sin embargo, una serie de particulari-
dades relacionadas justamente con su cualidad trivalen 
te, por lo que requieren una especial consideración. 

2.-- Tia primer lugar hay que destacar la importancia  
fundamental de los verbos trivalentes para todos los 
que aprenden una lengua extranjera.-Los verbos monova 
lentes que sólo tienen un actuante no pueden funcionar 
de manera muy diferente en los idiomas extranjeros que 
en el francés, un hecho que tiene probabilidad del'100 
;t; los verbos divalentes pueden funcionar de manera di-
ferente en la lengua extranjera que en francés, ya que 
los dos actuantes pueden ser intercambiados y la proba-
bilidad de que funcionen igual es sólo del 50%. Pero en 
el caso de los verbos trivalentes, la probabilidad se 
reduce a un mínimo por que sus tres actuantes, pueden 
construirse de 3)(2 = 6 diferentes maneras, de modo que 
la posibilidad de encontrar en la lengua, extranjera la 
misma distribucién de actuantes que en el francés, se re 
duce en el caso de los verbos trivalentes en un 17 96, au 
mentando proporcionalmente la probabilidad  de encontrar 
errores al 83 %. Bajo estas circunstancia e, en el estu-
dio de lenguas extranjeras, estos verbos peligrosos me-
recen una atención muy especial.)8  

Usy que considerar que ceta observación es de trascen 

dental importancia para la gramática aplicada a la enseIrlan-

za de lenguas extranjeras. 

7. L. Tesni'bre, Elements de Syntaxe Strutturaleí  Librai-
rie C. Klincksieck, Paris, 1959, p. 255. 
8. Traducción libre tomada originalmrnte dr la traducción 
slemana: L. Tesnii?re, Grundzüge der nrukturale Syntax, 
Klett-Cotta, 1Y10, trad. U. "hgel, p. 176. Revisada con la 
versión original francesa por Lic. Sandra Franco. 



Los representantes mas destacados en el campe de la 
gramática de dependencia en la investigacién de la lengua 
alemana son,actualmente: Gerhard Helbig en la Repdbliea 
Democrática Alemana y Ulrich Eagel en la Repdblica Federal 

de Alemania. 

En este trabajo se adoptara la.clasificacién de com-
plementos desarrollada por Ulrich Eagel para la lengua ale 
mana, clasificación que se adaptará aqui también al espa-
ñol. 

2.4. Valencia  

7s indicutible la importancia que el concepto de va-

lencia ha adquirido a través de las constantes investiga 
ciones y aplicaciones que de él se han hecho. 

De estas aplicaciones del término valencia, resultan 

dos grupos de lingüistas, uno que considera VALENCIA en sen 

tido limitado, es decir, como una cualidad que sólo el ver-
bo puede poseer, y el otro grupo que considera VALENCIA en 

sentido amplio, o sea, como una cualidad que pueden tener 

los tipos principales de palabras: sustantivo, verbo y las 

preposiciones. 

A este primer grupo pertenecen autores como: A. W. de 

Groot9, quien introdujo el término valencia a la lingüísti- 

9. Cf. B. nngelen, Untersuchungen zu Satzbaullan und Wort-
feld in der geschriebene deutschen Sprache der Gegenwart, 
Max Hueber Verlag, München, 1975, t. I, p. 38. 
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ca, mencionando el concepto por primera vez en su Structu-

rale Syntax, la cual apareció en 1949 y que por estar es-
crita en holandés, ha quedado casi por completo desconoci 

da. 

TT. Brinkmann10 define valencia como la capacidad del 
verbo de exigir lugares adicionales en la oración y a los 

lugares mismos que quedan-abiertos para relaciones adicio-
nales, llamados "actants" por Tesnilre, los nombra "Mit-

spieler" "jugadores de un partido". Sin embargo, Brinkmana 

no le quita al sujeto su papel principal, por lo que clasi 

¡lea los verbos según el número de lugares que éstos nece-

sitan, sin contar el sujeto. Entre los casos gramaticales, 

le da al nominativo el papel principal, por ser éste el ca 

so del sujeto y por lo tanto el que le da valor a todo el 

predicado. 

J. 2rben11 designa el concepto. valencia con la palabra 

alemana "Wertigkeit", la cual se traduce también como valen 

cia. "Para él, el verbo forma en la frase verbal alemana, 

el núcleo enunciativo característico. De su clase y valen-

cia -la cual se puede comparar coa, la valencia de un átomo-, 

dependen cuales y cuantas clases de complementos aparecen 

antes y despues del verbo y configuran el esquema de la ora 
cí6n12. 

10. H. nrinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, 
Pádagogische Verlag Schwann, Düsseldorf, 1962. 
11. Cf.* J. Erben, Abriss der deutechen Grammatik, Berlin,1964. 
12. Cf. G. Helbig/W. Schenkel, Wtirterbuch zur Valens und Dio-. 
tribution deutscher Verben, Leipzig, 1969, p. 12. 
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A diferencia de Tesniére y Brinlemann, Erben hace la 

diferencia entre complementos sintácticos necesarios y com 

plementos facultativos.' 

Ve además como determinantes complementarios del ver-

bo no sólo sujeto y objeto, sino también objetos preposicio 

nales necesarios y determinaciones adverbiales, éstas últi-
mas son las indicaciones de lugar y dirección en el sentido 

tradicional. 

Por otra parte, al enumerar loe complementos, le da el 

ndmero uno al sujeto, si éste se encuentra a la izquierda 

del verbo, si se encuentra en otro lugar, lo denomina agem- 
te13. 

Hans Jürgen Heringer pertenece también a este grupo de 
lingüistas que consideran valencia en sentido limitado, y 

trata de determinar los sistemas de dependencia y conetituen 

cia como complementarios y no como sistemas.alternativos14. 

Al segundo grupo de lingüistas, el cual considera valen 

cia en sentido amplio -cualidad que poseen los tipos princi-

pales de palabras-, pertenecen entre otros: 

Lucien Teenilre„, de quien ya se habló anteriormente y 

cuyo concepto de valencia fue introducido a la gramática ale 

mana por H. Brinkmann, J. Erben y P. Grebe. 

G. Helbig y W. Schenkel definen valencia como la capaci 

13. Ibidem, p. 14. 
14. R. J. Heringer, Theorie der deutschen Syntax, München, 
1970, en: L. Gbtze, Valenzstrukturen deutscher Verben und  
Adjektiven, Max Huebcr Verlag, München, 1979, p. 46. 
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dad del verbo de ocupar determinados lugares vacíos alre-

dedor del verbo por medio de jugadores obligatorios o fa.1 

cultativos, o sea "... Valenz die Nhigkeit des Verbo, be-

stimmte Leerstellen um sich herum durch obligatorische oder 

fakultative Mitspieler zu besetzen."15  

Además estos autores consideran que» no es suficiente 

saber sólo el número de complementos (blitspieler) que un 

verbo necesita, sino que también es indispensable determi-

nar el tipo de complementos que cada verbo requiere, es de-

cir, se debe determinar de que tipo de valencia se trata: 

valencia sintáctica o valencia semántica, esto quiere decir 

conocer la distribución. Distribución de un elemento 

tico es la suma de todas las inmediaciones en las que puede 

aparecer éste.16 

Ulrich Erige' también define valencia en sentido amplio 

y lo hace confreatando los términos de rección y valencia, 
para eso ver inciso 2.4.1. 

Al segundo grupo de lingüistas, el cual considera valen 
cia en sentido amplio, pertenece también un grupo de lingüis 

tes -sobre todo rusos-, que considera.. valencia como una cua 

lidad que posee todo tipo de palabras, entre otros se puede 
mencionar: K. Bühler, Admoni, Kátmelson, Lomtev, tejkina y 

Meltschuck.17 

15.:G. Helbig/W. Schenkel, 22. cit., pd 34. 
16. Loc. cit. 
17. Ibic3em,  p. .19. 
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2.4.1. Rección y valencia  

Los términos de rección y valencia son -en el campo 

de la gramática de dependencia- dos conceptos importantes 
que hay que definir confrontándolos mutuamente. 

Bajo rección entendemos la capacidad de una palabra 
de regir miembros, esta capacidad la tiene casi cualquier 
clase de palabra. Las diferentes clases de palabras rigen 
elementos diferentes, de tal manera que sus dependientes 
son también diferentes. 

Los sustantivos y.en ocasiones los adjetivos rigen 
atributos, éstos son definidos por Zngel de la siguiente 
manera: 

Attribute sind Erganzungen odex Angaben, die von 
tichtverbalen Whrten abhtingen.lu  

(Atributos son complementos o indicaciones que de 
pPnden de palabras no-verbales ). 

Por ejemplo, en las frases: 

Petera Auto = 	el auto de Pedro y 

Aerger mit dem Nachbarn = disgustos con el vecino, 

el sustantivo Peter es atributo del sustantivo Auto, es 

decir, Auto rige al atributo Peter; y el sustantivo Aerger 

rige la preposición mit, la cual a su vez rige un sustanti 

vo en caso dativo, visto gráficamente: 

18. U. Engel, Syntax der deutachen  Gegenvartssprache, Erich 
Schmidt Verlag, Berna, 1977, p. 103. 



Aerger 

mit 

Nachbarn 

dea 

Los adjetivos pueden regir complementos preposicio—
nales y también adverbios: 

mtolz 	Haus 
./ "".--., 

auf 	das 	alte 
l 

Inge 	 mehr 

Los verbos rigen elementos oracionales, por ejemplo: 

Es war ein herrlicher Sommertag = Fue un día de verano 
maravilloso 

war 

es 	Sommert g 

ein 
	

herrlicher 

En forma mas limitada, el tipo más específico de rec—
ción que pide cada elemento se llama valencia. 

Pero es sabido que aún dentro de la misma clase de pa 
labras, éstas pueden tener diversa rección, ejemplo clási—

co son los verbos, donde se habla de que existen verbos que 

rigen un complemento en acusativo como fragen + Akk. = pre—
guntar a alguien o un complemento en dativo corno: antworten 
+ Dat. = contestar a alguien, o también existen verbos que 

21 

Auto 

Petera 
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requieren un complemento direccional y también existen ver 
bos sin sujeto.19 

2.5. Patrones oracionales (Satzmuster = SM) 	 Plan de 

construcción de la oración  (Satzbauplan = SBP) 

El tratar de crear modelos oracionales, que por medio 
de un número limitado de estructuras, den Una idea de la 
forma de construcción y funcionamiento de la lengua alema-
na, ha dado por resultado las diferentes concepciones y 
mor consiguiente denominaciones de dichos modelos. 

Las denominaciones así como :el número de modelos ora-

cionales dados varían y dependen del criterio en que basa 
cada lingüista para la descripción, de tal manera que se 
con)cen entre otros: "Satzbauplan" = Plan de construcción 
de la oración, "Satzmuster" = Patron. oracional, "Grand-

form" = ForrQa principal, Satztyp" = Tipo oracional y "Kern 
satz" = Oración nuclear. 

Uno de los primeros intentos de sistematizar y clasi-
ficar las "formas básicas de las oraciones alemanas", lo 
hizo Paul Grebe en su Duden Grammatik  en el afilo de 1959. 
Grebe 2erte de los ara.azones oracionales CSatzgerUstj) pa-
ra formar los planes de construcción de la oración SBP. 
Armazones oracionales son restos oracionales que resulten 
de la aplicación de la prueba de exclusión (reglassprobj), 

19. Cf. U. Engel, 22. cit. p. 98. 
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por medio de la cual se eliminan de la oración todos los 

elementos innecesarios, cuyo resultado es sin embargo, una 
oración gramaticalmente correcta; de dicha prueba de exclu 

sión, resultan según Grebe, 34 armazones oracionales. 

Este primer intento presentaba algunas fallas y no 

fué continuado sistemáticamente. 

Ulrich Engel, en su primer trabajo sobre "Satzbauplá 
ne", en 1968, trata de mejorar las formas fundamentales 
de la oración alemana establecidas por Grebe.De este inten 
tose notan las siguientes diferencias:20.  

1) La cifración de los planes de construcción de la ora—
ción individuales ya no es arbitraria, sino motivada. La 

combinacáón de cifras refleja la combinación de los elemen 

tos oracionales (complementos e indicaciones). 

2) Engel da una definición mas exacta de loe elementos ora 
cionales por separado, partiendo del criterio de la ammfori—

zación
21  el cual se iguala. al  criterio de la "2rfragbarkeit", 

que cinsizte eri obtener -informacién por medio de preguntas. 

3) Hay diferenciación entre los adverbios estáticos y los 

adverbios de dirección. 

4) Se nota una exacta diferenciación entre los ele:nentos 
oracionales dependientes del verbo y entre aquéllos que de 

penden de otros elementos oracionales, como nombre o adjeti 

20. Cf. B. 1?ngelen, op. cit., p. 24 
21. Véase más adelante. 
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vo, los cuales son denominados por Engel: Elementos medios 
(Halbglieder). Pl dativo de pertenencia no se considera co 
no dependiente del verbo. 

5) Existe ya una patente definición reflexionada de lo que 

es complemento (Ergánzung) e indicación (Angabe). 

6) Se incluye una posibilidad de transformación en la des 

cripción de los SRI', planes de construcción de la oración, 

es decir la pasividad (Passivfhhigkeit). 

Anaforización.- U. Engel se vale de este principio pa-
ra determinar las 10 clases de complementos que 41 clasifi-
ca, y consiste en suplir un grupo intercambiable de palabras 

en un mismo contexto, el cual se llama paradigma, por el ele 

mento mas general llamado anáfora, la cual puede ser un pro 
nombre o un adverbio.22 

Posteriormente, en sus nuevos trabajos, Engel define 

patrón oracional (SM) y plan de construcción de la oración 

(T,BP), de la siguiente manera: 

Die Struktur des Satzes wird zwar entscheidend durch 
die Valen?. des Verba bestimmt; dabei apielt aber die 
Akt des jeweiligen Erghnzungen eine wenigstens eben-
so groase Rolle wie ihre Anzahl. Ein Ueberblick 
ber die Kombinationsmtiglichkeiten von Ergánzungen 
hat aleo deren Zahi und Art zu beracksichtigen. Sol 
chermassen festgelegte Korlpinationsmtiglichkeiten 
werden Satzmuster genannt.. 3  

( Si bien la valencia del verbo determina de manera 
decisiva la estructura de la oración; sin embargo 
es al menos tan importante la cualidad de los con- 

22 • Cf. M. Rail, et al, DVG für DaP, PP., 40-41. 
23. U. Engel, syntax -7., op. cit. p. 130. 
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plenentoe en cuestión coso su número. Por lo tanto, 
una ojeada a las posibilidades de combinación de con 
plementos tiene que tomar en cuenta el número y la 
cualidad de ésos. Las posibilidades de combinación 
fijadas de esa manera se llaman Patrones oraciona-
les. )24 

Y 

Satzbauplhne sind primhr morphosyntaktische Struk-
turen... 

Satzbauplhne sind abstrakte, nicht lineare Struk 
turmodelle fUr Shtze. Sie legen lediglich das Verb 
(als Element einer verbalen Subklasse) und seine 
ghnzungem fest. Damit bleibt Raun fUr zahlreiche Va- - 
riationen. -¿5' .  

(:Loe planes de construcción de la oración son en 
primer plane, estructuras morfosintácticas... 
...Planes de construcción de la oración son modelos 
estructurales no lineares y abstractos cara oracio-
nes. Los cuales determinan solamente el verbo (como 
elementos de una subclase verbal) y sus complementos. 
Con ello queds espacio para numerosas variaciones;") 

Tales variaciones se refieren por jernplo al orden de 
lee elementos oracionales en la oración, de tal manera, el 

verbo geben  (dar) con un SBP 013 nos puede ofrecer las si 

guientes variaciones. (véase p4gina 27): 

geben 013 	Per Vater gibt reinen Sohn ein Geschenk. 

. 72 padre da a su hijo un regalo. 

Ein Geschenk gibt der Vater seinem Sohn. 

Un regalo da el padre a su hijo, 

Seinem Sohn gibt der Vater gin Geschenk. 

A su hijo da el padre un regalo, 

24. Todas las traducciones de lar citas,a1 espanol, son 
traducciones libres. hechas por 12 que(,1caribe -te trabajo. 
25. U. Tngel, 2.2. cit., p. 182. 
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Engel calcula en el alemán moderno alrededor de 40 

patrones oracionales. 

Otro intento de comprender los planes de construccida 

de la oración del alemán, lo hizo Manfred Bierwisch en su 

7rammatik des deutschen Verby26, quien parte de un princi-

pio generativo-transformacional, de este principio no ha-
blaremos con más detalle. 

Wladimir Admoni en su libro Der deutsche lorachbau27, 
en 1960, hace la división de 12 tipos oracionales gramá-

tico-lógicos (logische-grammatische Satztypen), partiendo 

de un criterio de contenido. 

Aqui aparecen las oraciones eoa complemeato en dativo, 

con complemento en acusativo y las oraciones con comple-
mento dativo o acusativo, en un mismo grupo. Las oraciones 
con complemento genitivo, preposicional y de dirección no 

aparecen en su distribución. 

Admoni critica la primera tipología comparada plr Hel-
big de 1965, la cual se repitió sin cambios hasta 1971, cuan 

do se le da una nueva int.rpretación. 

Hennig Brinkmann en Die deutsche Sprache. Gestalt und  

Leictung28, 1962, da una exposición de los "modelos oracio-
wales del alemán", partiendo de lns tres clases de palabras: 

26. M. 7iervlisch, Grammatik der deutschen Verba,  Studia Gram 
matica II, Benin, 1971. 
27. W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, Leningrad, 2e. ed., 
196G. 
29. F. '3rinkmann, 22. cit. 
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verbo, adjetivo y sustantivo y de elles diferencia cuatro 
modelos principales de 11  Oración, 

1) oración verbal unilateral (olmseitiger Verba/satis) 

2) oración verbal bilat eral ( zweiseitiger Verbalsatz) 

3) oración adjetival 

O oración sustantiva'. 

Hans Jürgen Herinilr divide los patrones oracionales 
en cuatro grupos con predicados de 1 a 4 valores. 

- Ein qatznuster ist ein abstrakter Baum eines fiera 29 
satzes der nur auf der ersten Stufe segaentiert ist. 

(-Un patrón oracional es un árbol abstracto de una 
oración nuclear , la  cual es-segmentada sólamente 
en su primera etapa. ) 

Concluyendo, y apoyando la opinión de Engel, diremos_ 

que, patrones oracionaleS son las posibles combinaciones 

de complementos los cuales son dados según su número y 
cualidad. En los planee de construcción de la oracióa o 
SBP, se considera ademde la facultatividad de loe comple—

mentos; por ejemplo, en  la oración siguiente: 

Der Postbot'e bringt (une) eim Paket. 
El mensajero (nos) trae un paritiete. 

pl verbo bringen tiene el Aatron oracional (SI) y plan de 
construccirMéla oracióc.siguientes: 

Brinden  
013 = SM 

01(3) = SBP 

'29. H. J. Heringer, Wort Pür wort Interretation und Gtmavo. 
matik, Klett Cotta, Stuttgart, 1978, p. 6. 
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2.6. Complementos (Erganzungem = E) e Indicaciones 
(Angaben = 1) 30  

Definir lo que es un complemento y una indicación 

en la Gramática de ¡Dependencia, implica definir primera 
mente lo que es un elemento oracional. 

Anteriormente se conocieron como componentes de la 

oración, al sujeto y al predicado, es decir, ellos eran 

los elementos oracionales principales. Por otra parte, 

la Gramática de Constituyentes, por ejemplo, considera 
la oración como un todo que está formado por les sigui** 
te elementos oracionales; frase noisimal y frase verbal, 

es decir: O ,=mijil Fft + PV. 

En la Gramática de Dependencia la definiciéa de ele 

mento oracional tiene que ver directamente con el prin-

cipio de dependencia, pues según éste, del verbo o rec-
tor, dependen los elementos oracionales, les cuales pue 
den ser: complementos (Emlinzungen) o indicaciones (An-
gaben). 

Pero hay que dejar claro que la definición de ele-
mento oracional no está unificada 

Der Begriff des Satzgliedes spielt seit rund einem 
halben Jahrhundert eine, zentrale Bolle bei der Be-
schreibung der deutschen Sprache. Er ist emiten ge- 

30.Adoptamos aquí el símbolo I para Angabe o indicación 
que utiliza U. Engel (Cf. U. Engel,  	p.184) 
por haber tomado como base de este trabajo también su cla-
sificación de los complementos (E). 
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nug, noch soltener exakt und meines rissene noch nie 
widerspruchsfrei definiert worden.31 

(ti concepto de elemento oracional juega desde hace 
medio siglo un papel central en la descripción de la 
lengua alemana. El cual es suficientemente raro, más 
raranente exacto y según mi opinión, nunca ha sido de 
finido sin contradicción.) 

Así, Erben y Grebe lo mismo que Helbig y Schulz/Gries 
baéh, consideran como elemenios oracionales no sólo al su-

jeto, a los objetos y a los predicados, sino también algu-

nas determinaciones adverbiales que sean necesarias para la 

oración. 

Por su parte, Engel en su pyatax, define elemento ora 
cional, de la siguiente manera: 

Hier werden unter •Satzglieder verstanien die unsitel-
baren Satelliten des Vbllverbs, soweit sie sin Para-
digma bilden.32 

(Aquí se entenderán como elementos oracionales, los 
satélites inmediatos de un verbo completo, siempre y 
cuando formen un paradigma.) 

Y Heringer en su Wort fUr Wort,33  divide los elementos 
oracionales en tres clases:' predicados, complementos e 
indicaciones, partiendo de su versión de la teoría de va-
lencias como parte de la gramática de dependencia. 

31. U. rngel, 22. cit., p. 158. 
32. Loc. cit. 
33. u. J. Heringer, 2111. 211. 
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G. Helbig diferencia entre "engen Verbergtinzungen" m. 
"comple,aento verbal estrecho" es decir, complemento (E) y 

"freien Verberglinzungen" = "complemento verbal libre" o 

sea, indicación (I); esta diferenciación la hace tomando 

como base la estructura sintáctica profunda. 

Para diferenciar un complemento de una indicación, 
Helbig se vale del método "711iminierungstest" es decir 

"prueba de eliminación", que se equipara a la "Weglasspro 
bre" la que en español se llama igual, "prueba de 

nación", y es la que aplica Grebe para diferenciar los 
elementos oracionales necesarios de los elementos oracio-

nales libres, ya que al aplicar dicha prueba quedan sóla-
mente los elementos necesarios para formar una oración 
gramaticalmente correcta, - dichos "restos oracionales" los 

llama Grebe SatzgerUste,  armazones oracionales, este álti 
mo concepto se aclare en el inciso siguiente. 

Con ayuda de la "7.reatzprobe", prueba de sustitución,  
determina Grebe 9 clases, de complementos, de los cuales, 4 

son determinados por sus morfemas casuales (ver cuadro com-

parativo de complementos, página 37) 

ketualmente, la gramática de dependencia, se plantes 

el problema de limitar lo que es una indicación y lo que es 

un complemento. rn los intentos que se han hecho para lograr 
dicha limitación se deben tomar en cuenta la diferenciación 

entre planos sintácticos y planos semánticos. 
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Uno de loe criterios más utilizados es la prueba de 

eliminación (Weglassprobe), ya mencionada, por medio de 

la cual se eliminan como su nombre lo indica, los ele., 

mentos innecesarios, y se conservan les necesarios, los 

primeros son las indicaciones, las cuales se pueden aña-

dir siempre libremente a cualquier oración, y su ausencia 

no ocasiona una oración incoherente; los segundos son los 

complementos. 

Para aclarar damos dos ejemplos: 

Er fend das Brot (in (ler Tasche) 

Encontré el pan (en la bolsa) 

Er ass das Brot (in der Schule) 

Comió el pan (en la escuela). 

Como se ve, los elementos entre paréntesis, son eli-

minables, pero sin embargo, tienen un valor sintáctico di 

ferente, pues el verbo rinden (encontrar) puede regir un 

complemento de lugar, por lo tanto en el segundo ejeppls, 

se trata de una indicación que se anade libremente. 

Pero con este ejemplo también queda claro que la prue 

ba de eliminación no basta para diferenciar una indicaión 

de un complemento, pues como se nota en el ejemplo,prime-
ro, también hay complementos que se pueden o no anadir li-

bremente, por eso loc lingüistas se tienen que valer de di-
ferentes pruebas y criterios para diferenciar entre comple-
mento e indicación. 
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Para la diferenciación entre complemento e indicación 

los lingüistas se basan en dos tipos de criterhair3 

a) criterio sintáctico-morfológico 
b) criterio sintásático.semántico 

n el criterio a) se basa Helga Andresen, 34, y afir 

ma que: entre el lexema verbal y el caso de determinados 
sintagmas existe una relación estrecha, la cual es una re 

lación de interacción que se comprueba por medio de proce 

dimiento de examen llamado prueba de conmutación. Andresen, 

considera como complementos a los sintagmas para les cue-, 
les, el cambie del verbo por otro, bajo ciertas circunstan-
cias, tiene consecuencias; las indicaciones, por el contra-

rio, no son determinadas en cuanto a caso, por el verbo, por 
lo tanto una conmutación del verbo no determina ningún cam-
bio sintáctico-morfológico en una indicación libre. Pere 
eso tampoco es suficiente porque existen "freie Dative" (da 

tivos libres) y parque pueden aparecer indicaciones del mis-
mo tipo que complementos adverbiales. Andresen sólo se ocu« 
p6 de los complementos de caso, en los que de por sí se pre 
rentan pocos problemas, las indicaciones adverbiales áás 

problemáticas no fueron tratadas por ella. 

b) Además de incluir en su diferenciación entre comple 

mento e indicación, una explicación semántica, Heringer se 

vale de criterios como: 

34. H. Andresen, "Ein methodischer Vorechlag zur Unterschei 
duno von Erglinzung und Angabe iza Rahmen der."%lenztheorie", 
Deutsche S rache H.1. p. 49-63 en J. Korhonen, Stuien zur  
Dependenz, Valenz und Satzmodell,  Pnter Lanrj Ver]mz, Bern, 
1977, p. 150. 
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Notwendigkeit 

Interdependenz 

Dependenz 

Ellipee 

Selektion 

= Xecesidad 

= interdependencia 

= aependencia 

= elipse 

= selección 

En relación al criterio de necesidad hay -meada Hería 

ger- dos clasea de sintagmas, unos que complementan el pre-

dicado de la oración, loe cuales no pueden ser eliminados 

sin que resulte incoherente la oración, dichos elementos 

son los complementos, y la otra clase de sintagmas que no 

son necesarios (nicht notwendig), es decir, que se agreda» 
libremente, son las indicaciones. De tal manera que existe 

una relación diferente entre predicado y complemento y pre-
dicado e indicaciones y por medio de esta relación, explica 

los conceptos de interdependencia y dependencia, por lo tam 
to, clasifica a loe complementos como sintagmas iaterdepem-

dientes y a las indicaciones como sintagmas dependientes, lo 

cual aclara por medio' de los siguientes ejemplos: 

Meine Preundin wohnt in Berlin. 

Mi amiga vive en Berlín. 

Meine Preundin trinkt Bier in Berlín. 

Vi amiga toma cerveza en Berlín. 

de donde se nota que si se suprime el sintagma subrayado, 

en Berlín, ambas oraciones,.la primera oración se vuelve 

incoherente, pero la segunda no; ein embargo con otro ejem-

plo se observa que la aplicación de los criterios de la ne-

césidad, la interdependencia y dependencia, no son suficien 



tes para aclarar la diferencia entre complemente e imdi-

cación ya que ea las siguientes oraciones: 

Er bedankte sich ftir das Geschenk. 

T1 agradeció-e3 regale. 

Er bedankte sich. 

El agradeció, 

el simtagma flir das GesChenk, puede ser eliminado sin que 

la oración se vuelva incoherente, pero que sin embargo 

ese sintagma ne puede ser agregado libremente a cualquier 

oración, por lo tanto se trata de un complemente no nece-

sario, que puede ser elidido en determinados situación o 

contexto. Estos casos los considera Heringer como elipse, 

pues el sintagma ahorrado se deduce de la situación. 

La selección es el último criterio de la delimite+ 

ción entre complemento e indicacióné y se presenta cuando 

el predicado exige un determinado número y clase de comple 

mentos, pues al no ser observada esta exigencia, resultan 

oraciones incoherentes, limitación qie no presentan las in 

dicaciones, por ejemplo: 

♦ Man gestand ihm zu 

Se le concedió 

Man gestand ihm einea Dienstwagens zu. 

Se le concedió un nuto de servicio. 

Para evitar las dificultades de limitación entre com-

plemento e indicación, propone fundar dicha limitación en 

criterios sintácticos de contenido.35 

35. Cf. J. Korhonen, op. cit. p.,154. 
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Finalmente encontramos que: 

La distinción entre ERGAENZUNG y ANGABE (COAPLEMENTO 
e INDICACION)rmo reside en un criterio de necesidad 
vs omisión, ni de obligatoriedad vs facultativo. Un 
elemento es necesario u omisible dentro de una ora-
ción según criterios de comunicación, no de sintaxis. 
así en la oración: 

Er hat mir das Buch /nicht/ zurückgegeben. 

No me ha deváelto el libro. 

se puede omitir la indicación negativa y la oración 
permanece gramaticalmente correcta, Pero ya no com.-
responde a la misma información. De ese modo, la dni 
ca información válida de la diferencia entre COMII:LE: 
MENTO e INDICACION:es: El COUPLEM2NTO es un dependien 
te especifico del verbo, la INDICACION se agrega li-
bremente.36  

Por lo tanto, los pares de conceptos: obligatorio-
facultativo y necesario -optativo , no son idénticos, 
mientras el primer par se refiere a reglas gramaticales, 

cuya violación lleva a la construcción de oraciones in-

correctas, el segundo par se refiere a reglas comunicati-

vas, que al ser quebrantadas, llevan a otros significados. 

Pero en los casos donde el complemento de lugar puede 

ser indicación o complemento, la decisión del par obliga-

torio-facultativo, es importante, porque as/ podernos deci 

dir si se trata de un complemento o de una indicación, ya 

que entre los blementos oracionales, las indicaciones son 
siempre facultativas, los complementos por el contrario 
son obligatorios o facultativos por eso un elemento oracio-

nal obligatorio tiene que ser un complemento. 

36. D. Rail, et al., op. cit. P. 11. 
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2.6.1. Complementos (Ergánzungen = E)  

Aquí definiremos entonces con Zngel, los complemen-

tos, de la siguiente manera: 

Ergánzungen sind Glieder, die nur von bestimmten 
Eleáenten einer Wortklasse abhángen (Winnen). -0q4r 
Ergánzungen sind subklassenspezifische Glieder.J i  

( Complementos son miembros que sólo dependen(pue 
déa depender) de elementos determinados de una cla 
le de palabras. O: Complementos son miembros espe-
cíficos de subclase. ) 

Por lo tanto los cómplementos pueden aparecer sólo con 
determinados verbos y se unen con el verbo en parte obliga-

toriamente, en ?arte facultativamente. 

Loe complementos fueron denominados por Erben, Herinr? 

ger y Fngel, con diferencias entre sí, por medio de la le-
tra E con un subinciso numeral. En otras gramáticas como 

las de: Fláming, Grebe, Helbig/Buscha, Kaufmann y 3chulz/ 

Griesbach, los com?lementos conservaron sus nombres tradi-
cionales. 

Las diferencias en las denominaciones de los complemen 

tos según los diferentes autores se destacan en el cuadro 
de la página siguiente. 

37 . U. T2ige1, op. cirt. , p. 100. 
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Enseguida se dan las denominaciones tradictiewales, en 
alemán, de los complementos incluidos en el cuadro de la 
págine anterior, con sus respectivas traducciones; 

= complemento 

- ad* = complemento adverbial 

E
adj 

= complemento adjetival 

Subjekt = sujeto 

Akkusativobjekt 	dbjeto acusativo 

Genitivobjekt 	= objeto genitivo 

Dativobjekt 	= objeto dativo 

Prhpositionalobjekt = objeto preposicional 

Raumerghnzung 	= complemento de lugar 

Zeiterghnzung 	= complemento de tiempo 
Bregründungserghnzung = complemento de causa 

Arterghnzung 	= complemento de nodo/manera 

Infinitiv 	= :infinitivo. 

Grunigrbsse 	= elemeató básico 

Zielgrbisse 	= elemento meta/fin 

*nteilgrtiese 	= elemento partitivo 

Zuwendgrbsse 	= elemento de inclinación 

Lagegrbase 	= elommaki situative 
Lageangabe+ 	= partícula de situación 

Gleichgrbsse 	elemento de igualdad 
Artangabe 	= elemento de. modo/manera 

Abhangiger Infinitiv = infinitivo dependiente. 

Erige Adverbialbestimmung = debermiaacitln adverbial limitada 

(local, instrumental, modal) 

+ La palabra Anjgabs, en Glinz, no tielie el mismo significado 
que para los autores que la utilizan en oposición a Erghnzund.  que 

llama Indicación a los elementos invariables (=partículas). 
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Biohtungsbestimmung im engeren Prfidikateverband = determina 
cidn direccional en n'atén predicativo limitada. 

Substantivisches Priidikativ = predicativo sustantivo 
Adjektivisches Prládikativ 	= predicativo adjetivo'. 

Enseguida se dan cortas definiciones de las diez clases' 
de complementos alemanes, segdn la nomenclatura de T.T. Engel, 
la cual consideramos cono la más accesible: 

o complemento en nominativo, corresponde al tradicional 
sujeto (Nominativerghnzung). 

Der Vater schlNft. 	El padre duerme. 

E1 o complemento en acustivo, que corresponde en algunos ca-
sos al complemento directo del español (Akkusativerganzung). 

Der Direktor kauft einen Wagen. "'Ml director compra un 
coche. 

E2 o complemento en genitivo, que corresponde en algunos casos 
a un complemento precedido por la preposición de (Genitiv— 
erghnzung). 

Der Student bedient sich des  Mirterbuches. 

51 estudiante se sirve del diccionario. 

E3  o complemento en dativo, que corresponde en algunos casos a 
Un complemento indirecto (Dativergánzung). 

fleco Junge glauben alle. 	Al muchacho le creen todos. 

E
4 

o compleavnto prepositivo, o sea un complemento precedido 
de una preposición invariable (PrápositionalergUnzung, Prá 

positivergUnzung).38 
 

Aquí hemos traducido el E
4 

como complemento prepositivo 

38. Cuando se dr,n dos denominaciones en alemán Lmra los comple—
mentos, la primera se refiere al DVG für nal% on. cit. y la sed-
gunda al Ileinas Valenzlexikon,  u. cit. 
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por considerar que la denominación de complemento pre—

posicional se puede entender como una denominaci6a atta 

global, es decir, referida a las tres complemento. pre— 

posicionales: E4,  7'5 Y E6.  

o complemento situstivo, se trata de un complemento de lu 
gar o de tiempo, precedido de una preposición variable 

(Situativerghnzung) 

Ludwíg wohnt in Wien. Luis vive en Viena. 

    

Die Versteigerung fhngt um 11 Uhr  an. 
La subasta empieza a las 11 hrs. 

E6 o complemento directivo, que se indica por medio de pre—

posiciones variables (Direktiverginmag) 

Der Zug fghrt nach Chihuahua. El tren ea a Chihuahua. 

,7  o complemento nominal, está en caso nominativo o acusati—

vo, o—taabiéa . precedido por ale o wies(Subsumptiver—
gánzung, Einordnungserghnzung) 

Er arbeitet ale Taxifahrer. 	Trabaja como taxista. 

Meine Schwester heisst Maria. Mi hermana se llama Maria.  

E8 
o complemento calificativo, es decir un adjetivo (Qualita—
tiverghnzung, Artergánzung) 

Der Lehrer ist krank. 	El maestro está enfermo. 

E
9 

o complemento en infinitivo, aqui se puede clasificar cual 
quier otra orsci6n Fubordinada que no conmute con ningu—
na otra clase de complementos anteriores 39-(Verbativer- 

39. Cf. D. Rall, et al, óp. cit, , p. 13. 
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ganzung, Srgánzungssatz) 

Der Tater lásst seinen Sohn die Hausaufgabe Visen. 

El padre deja a su hijo hacer la tarea. 

2.6.2. Indicaciones (Angeben = I) 

Del elemento oracional indicación, se ha ocupado la 

Grasética Dependencial con senos interés que por los com-

plementos, .a pesar de que dichos elementos presentan tam-

bién problemas de aplicación para estudiantes extranjeros. 

Die Valenzgrammatik hat sich mit dem Bereich der nicht-
konstitutiven Glieder (Angaben) hisl&ag kaum bescháftigt. 
ras liegt wesentlich daran, dass von. Beginn an die Fest-
legung getroffen war, ale celen grundsntzlich jedem Satz 
hinzugefügbar und ktinnten entsprechend jederzeit weggelas 
sen werden. An der Richtigkeit dieser These tauchten bald 
Zweifel auf, weshalb der Zusatz uemacht wurde: nahezu be-
liebig hinzufügbar oder wegleseber. Diese Defisátion wie 
elle bisherigen für den Bereich Angaben lásst ausser 
acht , dass in diesem Bereich 	semantische Res-
triktiones'auftreten. Wir führen einzelne Beispiele an: 

Die Gruppe fahrt /frbhlich/ zum Bahnhof. 

Das Taxi fihrt /frhhlich/ zum Bahnhof. 

Fr hat /versehentlich/ sein Geld liegenlaesen. 

Rr hat mich /versehentlich/ gestossen. 

7r hat /versehentlich/ die Prüfung bestanden. 

ist/nur mal schnell/ um die rcke Zigaretten holen 
gegangen. 
Fr hat /nur mal schnell/ seine Preundin angerufen. 

3r ist /nur mal schnell/ hingefellen. 

Die Erklárung für diese semantischen flestriktionen sind 
für Deutschsprechende einfach, für Auslánder kSnnen sie 
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hingegen ein erhebliches Lernproblem daratellen, tunal 
dann wenn wbrtlichetsprechungen in der Ausgangsspra 
che akzeptabel sind.4  

U. La gramática de - valencias hasta ahora apenas si se 
ha ocupado del campo de los elementos no constitutivos 
(indicaciones). Esto se debe esencialmente a que desde 
siempre se habla acordado que ésos eran en principio 
agregables a toda oración y se podían por lo tanto qui 
tar en cualquier momento. Sobre la exactitud de esta 
tesis surgieron pronto dudas, por ello se hizo el ano 
xo: casi a voluntad agregables o quitables. Esta defi-
nición como casi todas las hasta hoy existentes para 
el campo de las indicaciones psed por alto, que en es-
te campo surgen frecuentemeate restricciones semánti-
cas. Damos algunos ejemplos: 

El grupo viaja /alegremente/ hacia la estación. 

• 21 taxi viaja /alegremente/ hacia la estación. 

El dejé 	/por descuido/ su dinero. 

El me empujó /por inadvertencia/. 

• El aprobó el examen /por equivocación/. 

Pué /sólo rápidamente/ e la vuelta dula esquina a 
traer cigarros. 

Llamó /sólo rápidamente/ a su novia. 
• El se cayó /sólo rápidamente/. 

La explicación de estas restricciones semánticas son sen 
cillas para germanohablantes, para extranjeros, por el 
contrario, representan un grave problema del aprendiza-
je, sobre todo, cuando correspondencias literales son a-
ceptables en el lenguaje materno de origen. ) 

Asi, Tngel define en su !- y-ntax , las indicaciones como: 

Angaben sind Glieder, die von allen Elementen eifier Wort 
klasse abhingen kainnen.41  

40. L. GStze, L  clt., p. 72-73. 
41. U. Cngel, ap. pit., p. 100. 
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("Indicaciones son miembros que pueden depender de 
cualquier elemento de una clase de palabras.") 

Enseguida se menciona el intento de clasificación de las 

indicaciones, segdn su función semántica, presentada en el 

libro DVG flIr DaP:42  

La clase de indicaciones situativas, es la mas conocida 

por la didáctica y la investigacidn, y tal vez el grupo mEls 

grande. Estas I tienen la función de situar de modo especial, 

los hechos verbalizados, es decir, fijarlos en determinadas 

situaciones. A este grupo 

rales, locales, causales, 

mejantes, ejemplos: 

Letztes Jahr war alles  

pertenecen las indicaciones tempo-

conoesivas, consecutivas y otras se 

noch anderes. --- I temporal 

El ano pasado era todo diferente. 

Auf der Pahre ging der Wind heftiger. 

En el transbordador el viento soplaba 

Ich haba deshalb nachgefrag*-: --- 	--- I causal 

Por eso pregunté. 

Man keinnte trotzdem schreiben. 	I concesiva 

11111•••• - I local 

más fuerte. 

A pesar de todo se podría escribir. 

Sie blieb infolge meinee Berichts  I consecutiva 

    

Como consecuencia de mi informe, no vino. 

Las indicaciones modificativas dan determinaciones mas 

precisas al verbo o a determinados complementos, por lo que 

se distinguen los siguientes tres casos: 

4:2. M. Rail, et al, DVG fiir DaF, op. cit., p. 51 s. 



44 

1) Cuando las indicaciones modifican los hechos determinados 

por el verbo en un sentido nide limitado, ejemplos: 

Er ist schnell gelaufen. 
Corrió rápidameate. 

Ihr habt fleissig gearbeitet. 

Han trabajado .aplicadamente. 

2) Cuando las indicaciones añaden determinaciones más predi. 
sas al complemento E0, ejemplos: 

Ich bin gerne zu euch gekommen. 

Vine con gusto a visitarlos 

Er kam gesund zu Hause an. 

Llegó sano a casa. 

3) Cuando las indicaciones añaden determinaciones mas preci— 

sas a otros complementos, por lo general al ComAemento 
ejemplos: 

Die verkaufen ihre Fische frisch. 
Venden su pescado fresco. 

Man hat ihn als Wissenschaftler respektiert. 

Lo respetaron como científico. 

Las indicaciones existimatorias no proporcionan elementos de 

los hechos verbalizados, sino juicios u opiniones del hablante 

sobre ese hecho. A este grupo pertenencen expresiones como: 

hoffentlich (ojalá), meiner Meinung nach (según mi opinión), 

vermutlich  (presumible), wahrscheinlich  (probablemente) y o—

tras innumerables partículas que hasta hoy no se ha sabido 

clasificar correctamente, como son las "Füllwbrter" "palabras 
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de relleno" (1ª, loch Una, 11111) • 

Las indicaciones negativas son similares a las anterio- 
res, igual que ésas no indican hechos sino que contienen, ex 
el fondo, afirmaciones acerca de ellos. Por lo que ea pares 
de oraciones con referencias semejantes, como en las oracio- 

nes siguientes: 

Sie hat den Sherry nicht getrunken. 

Ella no se tomó el jerez. 

Sie hat den Sherry stehen lassen. 

Ella dejó el jerez 

Y 

Er Wirde lieber in Ausland leben. 

El preferirla vivir en el extranjero. 

Er warde lieber nicht irn Inland leben. 

Preferiria no vivir en el país. 

la decieida de verbalizar un hecho positiva...negativamente 
(con indicación negativa o sin ella) es esencialmente opta- 

tiva del hablante, es decir, tiene la libertad de utilizar 

una indicación negativa o no. 

2.7. Locuciones verbales fijas (PunktionáverbgefUge = PVG) 

En nuestra lista de verbos se incluyen algunas locuelo—

nos verbales fijas (FVG), por lo que hay que aclarar que se 
trata de expresiones cuyos componentes no se pueden cla.sifi—

ear C0:19 complementos, yn que usos no forlian pr.rte del Plan 
de construcción de ln oración (SBP). 
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Im Fall der-FkinktionsverbgefUge kann man sich ait der 
Pronominalisierungs- oder Frageprobe (vgl. 
tcha '74, S. 32) vergewissern: die Nominal- oder Pri-
positionalphrase im FunktionsverbgefUge lffsst sich 
nicht pronominalisieren, im trnterschied zu.Ergelnzungen 
und Angaben.43 

(El caso de las locuciones verbales fijas se puede cona 
probar con la prueba de pronominalizacidn o poraedio 
de une pregunta (Cf. Helbig/Buscha,1974, p. 32) :las 
frases nominal o preposicional de las locuciones verba 
les fijas no se pueden pronominalizar a diferencia de 
los complementos y les indicaciones). 

Para aclarar lo anterior se da el ejemplo siguiente: 

Sie will ihren lruder nicht in Frieden lassen. 
No quiere dejar en paz a su hermano. 

+Sie will ihren Bruder nicht dort.lassen. 
• No quiere dejarlo allí. 

+Wo will sie ihren Bruder nicht laseen? 
¿Dónde no quiere dejar a su hermano? 

Por medio de estas respuestas vemos claramente la fal-

ta de concordancia con la locucián dada. 

Bajo FVG entienden autores como Lutz Gbtze y Berahard 

Engelen45, estructuras formadas de verbo de funcidn + prepo- 

siciones + nombre, el cual puede ir con o sin artículo, y en 

caso de llevarlo, casi siempre es de uso enclItico, ejemplos: 

in kngst geraten = caer presa de pánico 

43. M. Ball et al, an. cit., p. 102. 
44. G. Nelbig/J. Buscha, Kurze deutsche Grammatik für Aus-
lhnder, Leipzig, 1974. 
45. L. Gbitze, "FunktionsverbgefUge im Deutschunterricht fUr 
AuslUnder" en Zieleprache Deutsch, No. 2, 1973, p. 54. 
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in Verbindung stehen = estar en contacto 

zur Kenntnis nehmen 	= tomar conocimiento 

ins Gerede kommen 	= andar en chismes 

Helbig/Schenkel46 cuentan como FVG también las estruc-
turas que presentan un acusativo en lugar de una unida pre-

posicional, por ejemplo: 

einen Antrag stellen = hacer una solicitud 

eine Frage stellen 	= hacer una presunta 

este segundo grupo tiene diferencias sintácticas con el pri-

mero, ya que áquel, se comporta sintácticamemte como un com-
plemento acusativo normal, siendo semánticamente muy semejan 
te al primer grupo, ya que en los siguientes ejemplos se nota 
claramente la diferencia semántica: 

Er nahm eine Zigarette. 	= Toma un cigarrillo. 
Er nahm ein Bad. 	= Toma un baño. 

El primer grupo -loe FVG- se pueden reconocer porque la 

afirmación del verbo principal es neutralizada y el punto pria 

cipal de la afirmación semántica está en la parte nominal de 

la locución. 

Por lo tanto, aquí consideramos las locuciones verbales 
como: Pecht haben = tener razón, Schluss machen = dar término, 

einig sein = star de acuerdo y sich in Verbindung setzen = po 

nerse de acuerdo, como FVG, ya que en su plan de construcción 

de la oración (SBP) no se consideran compleametes acusativo". 

46. Loc. cit. 



3, COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES EN ALEMÁN Y ESPAÑOL 

3.1. Complementos preposicionales  E4 , 

Los complementos preposicionales de la gramática tradi-
cional se han dividido aquí según la nomenclatura de Engel 

en 
E4 ' 25 y 26.  

3.1.1. Complemento orepositivo o E
4 

El E
4 

o complemento prepositivo se diferencia de los o-

tros dos por dos razones:. 

1) la preposición siempre forma parte del complemento prepo-

sitivo o E
4 

y 
2) la preposición de ninguna manera puede ser variable, o in 
tercambiable, pues si esto sucede, el: significado del verbo 
cambia también, ejemplos: 

Der Váter kommt fUr seine Solo auf. 
El padre responde  por su hijo. 

Der Proviant reicht  fUr eine Beige von drei Tagen aus. 
Las provisiones alcanzan para un viaje de tres días. 

Loe verbos alemanes: aufkommen für = responder por y 

reichen aus  = alcanzar para, necesitan de una preposición pa-

ra formar una oración correcta con sentido definido, dicha 

preposición es invariable 

Para formar el plan de construcción de la •racién • SBP. 

de los verbos espaftoles, consideraremos también como E
4 
los 

complementos que requiera* de una preposición invariable, ex- 



ceptuando a con función de dativo. 

3.1.2. Complemento situativo o E
5 

El E
5 

es un coMplemente que indica situación, y esto lo 

determina por medio de frases preposicionales cuyas preposi-

ciones pueden ser variables o por medio de adverbios.,Aquf es 

denominado complemento situativo porque por medio de coa-

plementos locales o temporales se determina una situación, 

ejemplos: 

In jedem Kried spielen sich viele TragSdien ab. 

En toda guerra suceden muchas tragedias. 

Die Sitzung dauerte bis Mitternacht. 

La junta duró hasta medianoche  

Igualmente para determinar en español que se trata de un 

E5, se considerará que se trata de un complemento que indica 

situación, ya sea temporal o local y que si requiere de una 

preposición, ésta sea variable. 

3.1.3. Complement2 directivo o E6  

El E6 
es un complemento que indica dirección y lo pode-

:nos reconocer si la oración dada, pudiera responder a pregun 

tas como ¿de dónde? (woher), ,¿hacia donde? (wohin), etcétera, 

ejemplos: 

Der Peind brach in die Gz4enzgebiete ein. 

El enemigo invadió las regiones frónterizas. 

Der President kommt aun Japan. 

T1 presidente viene de Japón. 
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3.2. Comolwaentos preposicionales en espanol  

En el capitulo de los com?lementos (2.6.1) se ha dado 

ya una tabla de equivalencias de los complementos del ver-

alemán alemán con los complementos del verbo español; aho-

ra se tratará de explicar, desde el punto de vista de la 

gramática española, la función y casos de los complemen- 

tos segdn su preposición. 	primer lugar está el: 

Caso acusativo o r1  , en este caso que equivale al con 
pleuento directo, sólo se usa la preposición a cuando de 

trata de un nombre propio y esto con el fin de distinguir 

entre sujeto y complemento directo. 

77.1 uso de la preposición a con acusativo de persona em-
pezó por la necesidad de evitar la ambigUedad que origi 
carian construcciones como Mira el padre el hilo y se 
generalizó a los demás casos en que no era necesario (vi 
a mi hijo, respetad a los ancianos)(1). La unión menos 
directa. del acusativo de persona .con el verbo, y la idea 
-propia del dativo- del. interés de la persona en la ac-
ci,5n (como en Has pisado a este señor),  favorecieron sin 
duda esta generalización. 

Por la misma necesidad de evitar confusiones se em 
pies, la preposición a cuando el sujeto y el compleMento 
directo son nombres de cosas y la oración no se atiene al 
esquema sujeto + verbo + complemento directo: Sostiene a  
la voluntad la esperanza.  Pero muchas veces no hay smbi-
gUedad posible, y entonces no es precisa la preposición: 
Destrozó  la cae,. el temporal.  47  

Caso dativo o n3' este es el complemento indirecto de la 

oración y requiere de la preposición a o para,  resumiendo: 

(1) -:. C. qille, "The accurntive.a", ffisonnia, III, 1920,.'216. 
47. P. 	ranunl (?1_1 1-ranlática española, Aguilar, 1983, p. 
159-160. 



... diremos que está en caso dativo aquella palabra l,  
que, llevando indispensablemente las preposiciones a 
o para, exprese, en relación con verbos o adjetivos, 
si la idea de objeto o término directo del hecho ver 
bal, persona o cosa que recibe el dato o' provecho re 
sultante de lo que se predica, y fin que se propone 
o aleicual tiende en sujeto o cualidad de que se tra-
te.' 

Caso ablativo = E
4'  '

- Y'5' E6' en español este es el caso 
que por medio de cualquier preposición determina lee com-
plementos circunstanciales del verbo y que pueden ser de mo 
do, causa, manera, tiempo, lugar, dirección, etcétera. 

Para nuestro tema tomaremos en consideración los com-

plementos circunstanciales de lugar que aquf llamaremos E5 
 

o complemento situativo, indicando con él situaciones en el 

tiempo y espacio. 

7,1 complemento circunstancial de dirección lo denomi-

namos aqui complemento directivo o E6  para determinar por 

medio de X1 dirección o procedencia. 

TPinalmente consideraremos como un complemento prepoei-

tivo o E4  e los complem,ntos que requierean de una preposi-

ción invariable. 

Como ilustración al te!r.a aquí expuesto, se da. la  lista 

de .srrbos ale enes que en su plan de construcción de la ora- 

ción (SBP) inoluygn complementos E4 	
"5 Y 

 E6, aid como sus 

trnAucciones. 

48. Ibidem, p. 162. 
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3.3. Indicaciones para el uso de las listas de verbos 

1. Los verbos alemanes con E4, se encuentran primeramente 
ordenados alfabéticamente según su preposición (3.4), 

con ejemplos y traducciones. 

2. Los mismos verbos alemanes con E4, se registrawalfa-

béticamente en el número 6. del Indice. 

3. Los verbos alemanes con E
5 
 y E

6 
 se enlistan alfabéti- 

camente (3.5.), con ejemplos y traducciones. 

4. Los verbos alemanes se enlistan a la derecha, indicando 

si se trata de verbos refle*ivos, el caso gramatical que 

el pronombre reflexivo requiere, En la lista de verbos 

coa E
4 

se indica siempre la preposición y el caso que és 

ta. exige, por ejemplo: 

s/Akk. veretehea mit-Dat. 	entenderse con 

el pronombre reflexivo de este verbo requiere el caso 

acusativo y la preposición el caso dativo. 

Los verbos espafiolee se enlistan en el centro; enseguida 

de los verbos se da su plan de construcción de la oración 

(SBP/PC0), en el cual se indican en paréntesis si existe 

algún com2lemento facultativo, ejemplo: 

s/Akk. verstehen mit-Dat. 	04(8) 

entenderse con 
	

04(8) 
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/Ir versteht sich (gut) mit seinen Kindern. 

Se entiende (bien) con sus hijos. 

En los ejemplos se indican con rayan paralelas las 

indicaciones (1), ejemplo: 

warten auf-Akk. 	0(4) 

esperar a 	01 

Sie wartet /bis Montag/ auf ihn. 

Lo espera /hasta el lunes/. 

6. 	En el número 5. del indice se' encuentran ordenados al-
fabéticamente todos los verbos espafloles que aparecen 

en ambas listas. 



LISTAS DE VERBOS CON 

E4 y ES' E6' 



3.4. LISTA DE VERBOS CON E41  EJEMPLOS Y TRADUCCIONES  

VERBOS ALEMANES  SBP/PCO 	VERBOS ESPAÑOLES 	SBP/PCO 

E 	+ AN 
4 

1. ANGHENZEN AN/AKK. 	04 	COLINDAR CON 

SElt ZIMMER GRENZT AN MEINES AN. 	SU HABITACIÓN COLINDA CON LA USA. 

2. AU LIEFERN AN/AKK. 	01(4) 	ENTREGAR A 

ER LIEFERT DEN SCHWDEL (AN DAS. 	ENTREGA LA CABEZA AL PUEBLO. 
VOLK) AUS. 

3. BINDEN AN/AKK. 	014 	ATAR, LIGAR A 

SIE BINDET IHN AN DEN PFEILER. 	LO ATA AL POSTE. 

4. S/AKK. ENTUNDEN AN/DAT. 	0(4) 	ENCENDER CON 

DER NATIONALISMUS ENTZUNDET SICH 	EL NACIONALISMO SE ENCIENDE CON 
(AN ETWAS). 

5. FEHLEN AN/DAT. 	0(4) 	FALTAR 

(AM GEWICHT) FEHLT EIN HALBES PFUND. 	LR FALTA MEDIA LIBRA DE PESO. 

6. FEHLEN ES AN/DAT. 	(3)4 	CARECER DE 

(MIR) FEHLT ES AN UEBUNG. 	CAREZCO DE PRACTICA. 

04 



'7. F,-.:STHALTEN AN/DAT. 	04 	MANTENER 	 01 

ER HWLT AN SEINER BEHAUPTUNG FEST. 	1ViANTIEhE SU AFIRMACIÓN. 

R. jRMAHNEN AN/AKK. 	0(1)4 	RECORDAR A 	 013 

DIE SACHE GEMAHNT (SIE) AN IHREN 	LA COSA LE RECUERDA A SU PADRE. 
VATER. 

	

9. S/AKK. HEnANP1SCHEN AN/AKK. 04 	ACERCARSE CCN PRECAUCiON 	06 

ER FIRSCHT SICH AN DEN FEIND HERAN., 	SE ACERCA CON PRECAUCIÓN AL.ENEMIGO., 

1P..S/AKK. STOEREN AN/DAT. 	04 	aLESTAREE POR 	 04  

ER STbRT SICH AN IHRER ARROGANZ. 	EL SE MOLESTA POR LA SOBERBIA DE ELLA. 

11. ZIEHEN AN/DAT. 	04 	-JALAR DE . 	 04 

WIR ZIEHEN AN DEMSELBEN STRANG. 	JALAMOS DE LA MISMA SOGA. 

12.-ZURUCKDENKEN AN/AKK. 	0(4) 	ACORDARSE DE 	 04 

1cm DENKE (AN DIESE ,l'ABEIT) 	ME. ACUERDO DE ESE TRABAJO. 

ZURUCK. 



13. 

E 	+ 	AUF 

kESCI- 7aNKEN tUF AKK. 	01 ;4-) 

ÜAS 	BESCHSXMKT 	DIE 

LIMITAR A 

EL 	MINISTERIO 	LIMITA 	LA 	VELOCIDAD 	A 

01(4) 

CESCHWINDIGKEIT 	(AUF 	80 K/ST.) 80 Km/H. 

14. VAKK. FINLASEN AqUAKK. 	04 AVENTURARSE A 04 

ER 	LXSST 	SICH 	AUF -SOLCHE 	BESCHLUS EL 	SE 	AVENTURA 	A 	TALES DECISIONES. 
SE 	EIN. 

15. EINREDEN AUF/AKK. 	04 PERSUADIR 	.4 03 

EERNIE 	REDET 	AUF 	DEN 	KOLLEGEN 	EIN. BERNIE 	PERSUADE 	AL 	COLEGA. 

16. FALLEN AUF/AKK. 	04 CAER EN 04 

ti:ANCHE 	FESTE 	FALLEN 	JEDES 	JAHR ALGUNAS 	FIESTAS 	CAEN 	CADA 	AÑO 	EN 	EL MISMO 
AUF 	DEN 	GLEICHEN WOCHEMTAG. OÍA 	OE 	LA 	SEMANA. 

17. HIN4EISEN AUFPKK. 	0(1)4 INDICMR 013 

ER 	WEIST 	(IHN) 	AUF 	OIT 	NEUE 	BE- EL 	LE 	INDICA. 	LA 	NUEVA DESIGNACIÓN. 
ZEICHNUNG 	PIN. 

18. 	S/mKK. 	KCN,._ENTRIENEN AUF/AKK...04 QONCEMARSE EN OP 

DIE UEBERLEGUNGEN KONZENTRIEREN 	LAS REFLEXIONES SE CONCENTRAN EN ESTE 

SICH AJF DIESEN ABSCHN1TT. 	P;,RRAFO. 



19. UE3EGREIFEJJ AUF/AKK. 	04 	7XTENDERSE A 	 .04 

DIE .1111ROPHYSIK CREIFT AUF TRAIS 	LA MICROFÍSICA SE EXTIENDE A LAS REGIONES 
PHYSISCHE BEZIRKE UBER. 	FUERA DE LA FÍSICA. 

20. VERFALLEN AUFP,KK. 	04 	OCURRISELE ALGO A ALGUIEN 	 013 

EIE VERFWLLT AUF EINE SELTSAME 	SE LE OCURRE UNA IDEA EXTRAÑA. 
IDEE. 

21. VERWENDEN AUF/AKK. 	014 	DEDICAR A 	 013 

ICH VERWENOE VIEL ZEIT AUF MEINEN 	LE DIDICO MUCHO TIEMPO A MI JARDÍN. 
GARTEN. 

22. WARTEN AUF/AKK. 	0(4, 	ESPERAR A 	 01 

SIE *ARTET /BIS-MONTAG/(AUF IHN). 	ELLA LO ESPERA. /HASTA EL LUNES/. 	CO 

23. WETT LEGEN AUF/AKK. 	04 	DAR IMPORTANCIA A 	04 

ER LEGT wERT AUF ANERKENNUNG. 	LE.  DA IMPORTANCIA AL RECONOCIMIENTO. 

24. 4IRKEN AUF/AKK. 	04 	WPRESIONAP 	 01 

DAS RITUAL WIRKTE AUF IHN. 	EL RITUAL LO IMPRESIONÓ 

25. ZURUECKGEHEN AUF/AKK. 	04 	REMONTARSE A 	 04 

DIE SITTE GEHT AUF DEN CHAOSPFEN- 	LA COSTUMBRE SE REMONTA A LA ÉPOCA DEL 
NIG ZURUCK. 	 PEÑIQUE DEL CAOS. 



1■1  

E
4 

+ AUS 

26. ABSCPSEIBEi,, AUS/DAT. 	01(4) 	COPIAR DE 

DIE SCHULER SCHREIBEN . DIE HAUS-
AUFGABEN (AUS BUCHERN) AB. 

LOS ALUMNOS COPIAN LAS TAREAS 
LIBROS. 

27. ENTSTEHEN AUS/JA-. 	04 	'SURGIR DE 

D/E 	ENTSTAND AUS DEM NICHTS. 	EL MUNDO SURGIÓ DE LA NADA. 

28. S/AKK. ERGEBEN 	0(4) 	',{ESULTAR DE 

EIN REALES BILD ERSIBT SICH AUS 	UNA IMAGEN VERDADERA RESULTA 
DIESER SCHILDERUNG). 	DESCRIPCIÓN. 

29. SCHUPFEN AUS/DAT. 	• 014 	SACAR DE 

ER'SCHUPFT WASSER:AUS DEM'BRUNNER. 	SACA AGUA. DEL POZO. 

30. S/DAT. UNEN SPASS MACHEN MUS-DAT. 	DIVERTIRSE CON 

04 
ER MACHT SICH EINEN SPASS DARAUS, 	EL SE DIVIERTE MOLESTANDO A SU PERRO. 
SEtNEN HUND ZU XRGERN. 

31. STAVVEN AUS/DAT. 	04 	PROVENIR DL 

DIE MüNZEN STAMMEN AUS GRXBERN. 	LAS MONEDAS PROVIENEN DE TUMBAS. 



E 	BEI 
4 

32. HERAUSROMMU BEI/DAT. 	1014) 	SALIR A LUZ CON. 

(BEI DER UNTERSUCHUNG) KOMMT EIN 	CON LA INVESTIGACIÓN SALE A LUZ UN RE.-. 

UBERRASCHENDES ERCEBNIS HERAUS. 	SULTADO SORPRENDENTE* 

33. M1TSPIELEN BEI/DAT. 	0(4) 	PARTICIPAREN 

DIE HONORIGEN WANNER .SPIELEN (BEI 	LOS HONORABLES SEÑORES PARTICIPAN EN 

DIESER GAUNEREI) MIT. 	ESA BRIBONADA. 

34. MITWIRKEN BE1/DAT. 	0(4) 	ACTUAR EN. 	 04 

ER WIRKT (BEI DER THEATERAUFFUH- 	ACTÚA EN LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. 

RUNG-) MIT. 

E + FUR 
4 

35. AUFKOMMEN FUR/AKK. 	04 	RESPONDER POR 

ER KOMMT FUR SEINEN SOHN AUF. 	EL RESPONDE POR SU HIJO, 

36. AUSREICHEfi FUR/AKK. 	0(4) 	BASTAR PARA 

04 

C,(4) 

DIESE BOMBEN REICHEN AUS (FUR DIE 	ESTAS BOMBAS BASTAN (PARA LA EXTERMI 

VERNICHTUNG DES MENSCHEN), 	NACIÓN DE LA HUMANIDAD), 

AUSREICHEN FOR/AKK. 	0(4) 	ALCANZAR PARA 0(4) 

DER PROVIANT REICHT (hUR EINE REI 
SE VON DREI TAGEN) AUS. 

LAS PROVISIONES'ALCARLAN.(PARA UN VIAJE 
DE TRES DÍAS). 



37. S/AKK,BEREITFINDENFUR/AKK. 04 	ESTAR DISPUESTO PARA 	04 

SIE FINDEN SICH FUR DIE.VORSTEL- 	ESTÁN DISPUESTOS PARA LA REPRESENTACIÓN,‘ 
LUNG BEREIT. 

* 
38. BUFFELN FUR/AKK. 	C(4) 	MATARSE ESTUDIAN:De PARA 	' 04 

ER BUFFELT (FUR DIE PRUFUN6). 	SE MATA ESTUDIANDO PARA EL EXAMEN. 

39. EINSETZEN FUR/AKK. 	014 	DESTINAR PARA 	014 

SIE SETZEN DIE SATELLITEN FUR DIE 	DESTINAN LOS SATÉLITES PARA LA EMISIÓN 
FERNSEHEUBERTRAGUNG EIN. 	DE TV. 

40. S/AKK. FINDEN FUR/í~. 	0(4) 	ENCONTRAR PARA 	14 

Es FINDEN SICH IMMER LEUTE FUR 
	

SIEMPRE SE ENCUENTRA GENTE PARA UNA 
EIN FEST. 	 FIESTA. 

41. GENUGEN FUR/AKK. 	0(4) 	BASTAR 	 C4 

ZWEI SCHRITTE GENUGEN (FUR DIESE 	DOS PASOS BASTAN PARA ESTA DISTANCIA. 
ENTFERNUNG). 

42. VER.ENDEN FUR/AKK. 	01(4) 	EMPLEAR PARA 	 014 

ER VERWENDET DIESES ',IORT (FÜR• 	EMPLEA ESA PALABRA PARA UN OBJETO HASTA 
FINEN BISHER UNBEKANNTEN GEGEN- 	AHORA DESCONOCIDO. 
STAND:, 

43. ZUTREFFEN FÜR/AKK. 	0(4) 	CORRESPONDER A 	04 

DAS PHXNOMEN TRIFFT FUR VIELE 	EL FENÓMENO CORRESPONDE A MUCHOS 
SPRACHGRUPPEN) ZU. 	 GRUPOS LINGUíSTICOS. 	• 

* ESTE VERBO ES EN ALEMÁN DE EMPLEO MUY COLOQUIAL. 



GEGEN 

44. MILLDIERGN GEGEN/AKKJ 	01(4) 	MCvILIZAR CONTRA 	,';14 

DER HERZOG MOBILISIERT TRUPPEN 	EL DUQUE MOVILIZA TROPAS CONTRA EL 
(GEGEN DAS FRANKENREICH). 	REINO FRANCO 

45. PREDIGEN GIGEN/AKK. 	0(4) 	PREDICAR CONTRA 	0(4) 

SER FRANZISKANER PREOIGT (GEGEN 	EL FRANCISCANO(PREDICA CONTRA EL 
TRuNKSUCHT). 	 ALCOHOLISMO). 

46. J/AKK. RICHTEN GEGEN/AKK. 	04 	',DIRIGIRSE CONTRA 	04 

• i 	- 
ijER VORSTOSS RICHTET SIGN GEGEN 	LL ATAQUE SE DIRIGE CONTRA LA FRONTERA 
DIE HHEINGRENZE. 	 DEL HHIN. 

47. S/AKK. APPNET GEGEN/DAr..,VIT/DAT. 	:\RARSE CCNI  CONTRA 	0(4)4 

04(4) 

iE wAPPNET SICH GEGEN DIE INDEREN 	ELLA-SE ARMA CON ORGULLÓ CONTRA LOS 
(V,IT '11TOLZ). 	 OTROS. 

48. /íAPPi\EN ;;EGEN 
	

04 	TENER DEFENSm CONTRA 
	

014 

DAGEGEN BIN ICH NICHT GEWAPPNET. 	COMTRA ESO NO TENGO DEFENSA. 



E4 + IN 

49. S/AKK. AUSDRUECKEN IN/CAT. 	04 	EXPRES,;RSE EN 	 04 

iETTBEWER8 DRUCKT SICH IN STATIS 
	

LA COMPETENCIA SE E)PRESA EN ESTADÍS- 
TIKEN AUS. 	 TICAS. 

50. EINFLIESSEN IN/DAT. 	04 	INFILTRARSE EN 	 04 

MUTTERGEFUHLE FLIESSEN IN IHRE 	SENTIMIENTOS MATERNOS SE INFILTRAN EN 
LEIDENSCHAFT EIN 	 SU PASIÓN. 

51. EINTRETEN IN 	 0(4) 	ENTRAR A, EN 	 06 

DER SCHAFFNER TRITT (1NS ABTEIL) 	EL COBRADOR ENTRA EN. EL COMPARTI- 
EIN.. 	 MIENTO. 

52. LIEGEN IN/DAT. 	04 	CONSISTIR EN 
	

04 

DAS OYESEN DER TECHNIK LIEGT IN 	LA ESENCIA DE LA TÉCNICA CONSISTE EN 
DER BEHERRSCHUNG DER NATURKRXFTE. 	EL DOMINIO DE LAS FUERZAS NATURALES. 

53. UEBERGREIFEN IN/AKK. 	04 	TRASCENDER A 
	 04 

DIE DARSTELLUNGEN GREIFEN IN 	LAS REPRESENTACIONES TRASCIENDEN A 
EINE ANDERE ZEIT UBER. 	OTRO TIEMPO. 

54. VERFALLEN IN/AKK. 
	04 	CAER EN 	 04 

SIE VERFXLLT IN DEN DIALEKT. 	ELLA CAE EN EL DIALECTO. 

55. VERW,UTEN IN/DAT. 	 014 	SUPONER EN 	034 

SIE VERMUTEN IN IHM EINEN NACHT- 	SUPONEN EN ÉL A UN VELADOR. 
PORTIER. 



56. 'iERi.P.DEL". IN/r,KK. 	014 	CL.NVERTIR 	 034,  

JER LAUBERER VERWANDELTE DEN 	EL BRUJO CONVIRTIÓ AL PRINCIPE EN 
F-RINZEN IN EINEN FROSCH. 	UN SAPO. 

IT 

57. ,,RBEITU ':fT/D;T. 
	0(4) 	TRABJAR CON 	 0(4) 

DIE MENSCHEN ARBEITEN (MIT RA— 	Los HOMBRES TRABAJAN CON SUBSTANCIAS 
DIOAKTIVEN SUBSTANZEN). 	RADIOACTIVAS. 

58. AUSFUELLEN ivdT/I)AT. 	01(4) 	LLENAR CON 	 014 

ICHFULLE LUCHEN (MIT SANO) AUS. 	LLENO HUECOS CON ARENA. 	 01 

55. S/AKK. AUSKENNEN MIT/DAT. 	04 	CONOCER DE 	 04 

ER KENNT SICH MIT KINDERN AUS. 	EL CONOCE DE NIÑOS. 

60. AUSRUEbTEN MIT/DAT. 	01(4) 	EQUIPAR CON 	 034 

SIE RÜSTETEN DIW VERSTORBENEN 	EQUIPABAN A LOS MUERTOS CON ORO. 
(MIT GOLD) AUS. 

51. S/AKK. BEFASSEN MIT/DAT. 	04 	OCUPARSE CON, DEDICARSE A 	04 

ICH BEFASSE MICH MIT FRAGEN DER 	ME OCUPO CON TEMAS DE LITERATURA. 
LITERATUR. 

DER ARZT BEFASST SICH MIT DER 	EL MEDICO SE DEDICA A LA INVESTI— 
FORSCHUNG. 	 GACIÓN. 



62. S/AKK. BEGNIJEGE. MIT/D A T. 	04 	CCNTENTRSE CON 	04 

BEGNUGT SICH MIT EINER VOR-
FÜHRLING. 

63. HAUS FALLEN WIT/DAT..IN/AwK. 

SE CONTENTA CON UNA DEMOSTRACIÓN. 

!LEGR A 	DR SCRFRISA C'N 	06/1  

q FWIL.T IHR 	1-  EINUI'...!mGLUCKS- 
	

LE LLEGÓ A CASA SORPRESIVAMENTE CON 

BCTSCHAFT INS HAUS. 	 UNA MALA NOTICIA.. 

64. LU TUN PAEI:•r:ITPAT. 	014 	TENER .QUE VE, CON 	04 

)IE UNF.ÁLLE HABEN ETUAS MITEIN- 	LOS ACCIDENTES TIENEN QUE VER UNOS 

ANDER ZU TUN. 	 CON OTROS. 

65. RECHT HABEN OT/DAT. 	0(4) 	TENER R:2d.CN CCN 	0(4) 

:DIE HAT RECHT (MIT IHREN EINWAND). 	TIENE RAZÓN (CON SU OBJECIÓN. 

66. SCHLUS.D 	CHEN ',:.IT/DAT. 	C(4) 	ACABAR CON 	 04 

LR MACHT SCHLJSS (MIT DIESER AF- 	ACABA CON•ESTE ASUNTO. 
FÁFIE. 

67 PLAUDF_RN ;,..IT/DAT. 	04 	CHARLAR CON 	 04 

i2AS WOCHEN PLAUDERT MIT IHM. 	LA MUCHACHA CHARLA CON L. 

65. REDEN LIT/DAT. 	04 	HABLAR CON 	 04 

ICH REDE MIT DEt LEUTEN VON NEBEN- 	HABLO CON LA GENTE DE AL LADO. 
AN. 

S/AKK. IN VERSINDUNG SETZEN MIT/DAT. PONERSE EN CONT:sCT0 CON 	04 

04 



ER SETZT SICH MIT DEM JIREKTOR 	SE PONE EN CONTACTO CON EL DIRCTOR. 

IN VERBINDUNG. 

70. UEBERFALLEN MIT/DAT. 	01(4) 	ATACAR CON 	034 

DIE KINDERSCHAR ÜBERFXLLT IHN 	LA PANDILLA DE CHICOS LO ATACA CON 

(MIT LXRMENDEN FRAGEN). 	PREGUNTAS BULLICIOSAS. 

71. UMRAHMEN MIT/DAT. 	014 	ENMARCAR CON 	014 

SIE UMRAHMT IHRE GESCHICHTE• MIT 

PIKANTEN DETAILS. 

ENMARCA SU HISTORIA CON DETALLES 
PICANTES. 

72. VERHANDELN MIT/DAT.,UEBER/AKK. 	DISCUTIR CON/SOBRE 	0(4)(4) 
0(4)(4) 

ER VERHANDELT (MIT REGIERÜNGSVER..- 	DISCUTE (CON REPRESENTANTES ESTATALES) 
TRE•TERN) (ÜBER DIE nELIGIONSFREI-► 	(SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA). 
HEIT). 

73. 5/AKK. VERSTmENDIGEN MIT/UAT., 	ACORDAR CON/SOBRE 	0(4)(4) 
UEK:R/AKK. 	0(4)(4) 

ER VERSTXNDIGT SICH (MIT DEM FRAN 	ACUERDA (CON EL REY DE LOS FRANCOS) 

KENKtiNIG) (ÜBER DIE TEILUNG DES — 	(SOBRE LA DIVISIÓN DEL PAÍS). 

LANDES). 

74. S/AKK. VERSTEHEN MIT/DAT. 04(8) 	ENTENDERSE ;ON 	04(8) 

ER VERSTEHT SICH (GUT) MIT SEI.•'. 
	

SE ENTIENDE (BIEN) CON SUS HIJOS. 

NEN KINDERN. 

75. VERZIEREN MIT/DAT. 	01(4) 	ADORNAR CON 	01(4) 

SIE VERZIEREN DIE PFERDEMXHNEN 	ADORNAN LAS CRINES DE LOS CABALLOS 
(MIT BLUMEN). 	 (CON FLORES). 



76. S/AKK. ZANKEN MIT/DAT. 	04 	PELU,RSE CON 	04 

IR ZANKT SICH MIT DEW EIFERSUCH 
	

SE PELEA CON EL CELOSO CARLOS. 
TIGEN KARL. 

. ZUSAMMENBRINGEN WT/DAT. 	014 	PRESENTAR CON 	034 

ER HAT MICH 	JUAN RULFO ZU- 	EL ME PRESENTÓ CON JUAN RULFO. 
SAMMENGEBRACHT. 

E4 	
NACH 

78. S/AKK. ERKUNDIGEN NACH/DAT. 04 
	

PREGUNTAR POR 	04 

¿ERNIE ERKUNDIGT SICH MACH DER 	BERNIE PREGUNTA POR LA VIUDA. 

79. ;RASEN NrIjH/DAT. 	0(4) 	• EXCAVAR EN 	 0(4) 

DER GEOGRAPH GRXBT (NACH SCHICH- 
	

EL GEÓGRAFO EXCAVA (EN BUSCA DE ESTRA7 
TEN. 	 TOS). 

4 
	DEBER 

80. BELEHREN UEBER/AKK. 	01(4) 	INSTRUIR SOBRE 	03(4) 

ER BELEHRT DIE SACHSEN (UBER IHRE 	INSTRUYE A LOS SAJONES (SOBRE SUS 
VORTEILE). 	 VENTAJAS). 



81. SCH:,EIGEN UEBER/AKK. 	0(4) 	CALLAR SOBRE 	 0(4) 

SIE SCHWEIGEN'(UBER DEN VORGANG). 	CALLAN (SOBRE EL ACONTECIMIENTO). 

82. :.,PRECHEN iUT/UAT., UEBZR/AKK. 

0(4)(4) 	HABLAR CON/SOBRE 	0(4)(4) 

ER SPRICHT (MIT UNE) (UBER SEINE 
	

HABLA (CON NOSOTROS) (SOBRE SU VIAJE A 
HEISE NACH PALENQUE). 	lALENQUE). 

E 	
UM 

4 

83. .y'iERBEN UM/AKK. 04 	PRETENDER 	 03 

ER WIRBT UM ROSA MARÍA. 	PRETENDE A ROSA MARÍA. 

Ir
4 
 + UNTER 

- 

84. STEHEN UNTER/DAT. 	04 	ESTAR BAJO 	 04 

DIE UMBAUARBEITEN STEHEN UNTER 	LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ BAJO SU MANDO. 
SEINER REGIE. 

02 

1 



- 4 + VON 

,AuSGEHEN VON/DAT. 	04 	PARTIR DE 	 04 

W.AN GEHT VON DIESER GRUNDLAGE AUS. 	CE PARTE DE ESA BASE. 

86. F_RD117.N VCN/DAT. 	01(4) 	EXIGIR DE 	 01(4) 

• 

DIE AUFGABE FORDERT VIEL KRAFT 
	

LA TARE. EXIGE MUCHA FUERZA (DEL 
(VOM VOLK). 	 PUEBLO). 

87. LCESEN VC% 
	

014 	DESPEGAR DE 	 014 

SIE LUST DIE BRIEFMARKE VOM KUVERT. DESPEGA EL TIMBRE DEL SOBRE. 

88. S/AKK. NAEHREN VCN/DAT. 	04 	ALIMENTARSE DE 
	

04 
ko • 

DIE UNNCHEii NXHREN SICH VON 	Los MACHOS SE ALIMENTAN DE JUGOS 
PFLANZENSXFTEN. 	 VEGETALES. 

89. STAMPvEN WN/DAT. 	04 	PRCVENIR DE 	 04 

DIE MILCH STAMMT VON OBERBAYRI- 	LA LECHE PROVIENE DE VACAS DE LA 
SCHEN UNEN. 	 ALTA BAVIERA 

90. UEBRYGBLEIBEN VCN/DAT. 	04 	SOBRAR DE 	 014 

Vos DEM FESTESSEN BLIEB NUR WENIG 	DEL BANQUETE SOBRÓ SÓLO UN POCO. 
UBRIG. 

91. UNTERSCHEIDEN VCN/DAT. 	014 	DIFERENCIARI'DE 	014 

DIESER ZUG UNTERSC4EICET DIE VOL 
	

ESTE RASGO DIFERENCIA LOS PUEBLOS DE 
KER EUROP4S VON DENEN DES NAHEN 

	
EUROPA DE AQUÉLLOS DEL CERCANO ORIENTE. 

OSTENS. 



92. VERLAi'riE VON/DAT. 	01(4) 	EXIGIR DE 	 01(4) 

ER VERLANGT SELD ZvON IHR.). 	EXIGE DINERO (DE ELLA). 

93. VERSTAENDIGEN VON/QAT. 	01(4) 	INFORWAR A/SOBRE 	03(1-) 

ER vERSTWNDIGT SEINE FRAU (VON 	INFORMA A.SU ESPOSA(SOBRE EL NUEVO 
DEP NEUEN ENTWICKLUNG). 	DESARRCLLO). 

cP+  ). ,OnEN VLV9AT. 	01(4) 	DESEAR DE 	 01(4) 

CR WILL EINE AuSKUNFT (VOM Ko- 	DESEA UNA INFORMACIÓN (DEL COMISARIO). 
miSEAR). 

7-7 4 
	

+ 	VOR 
-  

95.  S/AKK. 	HUETEN VOR/DAT. 04 CUIDARSE DE 04 

R 	HUTET 	SICH 	VOR 	DEN 	HUNO. SE 	CUIDA 	DEL 	PERRO. 

96.  S/AKK. 	:-:CHF.UEN VOR/DAT. 04 INTIMIURSE ANTE 04 

ICH SCHEUE MICH VOR DIESER BE— 	ME INTIMIDO ANTE ESTE ENCUENTRO. 
GECNoNG. 



L 
4 '1- 
	ZU 

97. ABBAUEN ZU/WAT. 	01(4) 	COIWIRTIR EN 	 014 

DER KURPER BAUT KOHLEHYBRATEN 	EL CUERPO CONVIERTE CARBOHIDRATOS EN 

(ZU ENERGIE) AB. 	 E/4ERGÍA. 

98. AN,-;TELLEN ZU/DAT. 
	01(4) 	CONTRíJAR PARA 	01(4) 

BIEP:KOPP STELLT SIE (ZUR TRES— 	BIENKOPP LA CONTRATA (PARA CONSOLARLA). 

TUNG) AN. 

100. B-AUCHEN ZU/DAT. 	01(4) 	NECESITAR PARA 	014 

iíAN BRAUCHT id..ONATE (ZUM AUFSU— 	SE NECESITAN MESES PARA LA LOCALIZACIÓN 

CHEN 3IESEP PLXTZE 	 DE ESOS LUGARES. 

99. BERUFEN ZU/.)AT. 	014(6) 	OFRECER UNA CATEDRA EN 	014 

MAN HAT IHN ZUM PROFESSOR (NACH 	SE.LE OFRECIÓ UNA CATEDRA EN MUNCHEN. 
MÜNCHEN) BERUFEN. 

101. ERVAE0HTIGEN ZU/DAT. 	034(2) 	AUTORIZAR A 	 04 

ER ERMXCHTIGT UNSZURUNTERSCHRIFT 	NOS AUTORIZA A FIRMAR LOS DOCUMENTOS 

(DER UNTERLAGE). 

102. ERNENNEN ZU/DAT. 	014 	NOMBRAR 

ER ERNENNT IHN ZUM BISCHOF. 	LO NOMBRA OBISPO. 

03 

04 

SE SC— 

103. ERSTAREN ZU/JAT. 	0(4) 	SCLICIFICARSE EN 

GESTEINSCHMELZE STARRT (ZU GRAr 	LAS FORMACIONES ROCOSAS FUNDIDAS 
NIT). 	 LIDIFICAN EN FORMA DE GRANITO. 



104. ZUREDEN ZU/JAT. 	034 	ANIM.,K FARA 	014 

ICH REDE IHM ZUR DURCHFUHRUNG 	Lo ANIMO PARA QUE HAGA ESE VIAJE. 
DIESER REISE ZU. 

105. ZWINGEN Lu/DAT. 	014 	OBLIGAR A 	014 

SIE ZWINGEN MAXIMILIAN ZUM KAMPF. 	OBLIGAN A MAXIMILIANO A LA LUCHA. 



3.5. LISTA DE VERBOS CON E
5 
 Y E

6' 
 EJEMPLOS Y TRADUCCIONES  

VERBOS ALEMANES 

1. S/AKK. ABSPIELEN  

SBP/PCO 	VERBOS ESPAÑOLES 	SBP/PCO 

05 	SUCEDER, TENER LUGAR 	05 

1M JEGEM KRIEG SPIELEN SICH VIELE 	EN TODA GUERRA SUCEDEN MUCHAS IRA— 

TRAGbDIEN, AB. 	 GEDIAS. 

DIE SCHwIERIGSTEN AUSEINANDERSET—
ZuNGEN SPIELEN SICH IM FAMILIENBE 
REICH AB. 

LAS DIVERGENCIAS MAS DIFÍCILES TIE—
NEN LUGAR EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

2. ABWANDERN 	0(6) 	EMIGRAR A 	0(6) 

DIE kiEISTEN KLEINBAUERN WANDERN IN 	LA MAYORÍA DE LOS CAMPESINOS EMIGRAN 

DIE STXDTE AB. 	 A LAS diuDADES. 

3. ABWERFEN 
	

01(6) 	LANZAR 	 - 01(6) 

DER HUBSCHRAUBER WIRFT DIE ERSTE—
HILFE—PAKETE UBER DEN KATASTROPHEN—

GEBIU As. 

EL HELICÓPTERO LANZA LOS PAQUETES DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN LA ZONA DE LA' 

CATÁSTROFE. 

4. ANLANGEN 	05 	LLEGAR 	 06 

SIE LANGT AM Fuss DES GEBIRGES AN. 	LLEGA.A LA FALDA DE LA MONTAÑA. 

5. S/M(1c. BEFINDEN 	05 	ENCONTRARSE 	05 

ER BEFINDET SICH AUSSERHALB DER REICH 	SE ENCUENTRA FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

WEITE DES GESCHOSSES. 	 PROYECTILES. 



6. S/AKK. BEMUEHEN 	06 	TOMARSE LA MOLESTIA DE IR A UN SITIO 016 

ER BEMUHT SICH ZU IHM. 	SE TOMA LA MOLESTIA DE IR A SU CASA. 

7. S/AKK. BEWEGEN 	06 	AVANZAR 	 06 

DER DEMONSTRATIONSZUG BEWEGT SICH 	LA MANIFESTACIÓN AVANZA RUMIO AL 
IN RICHTUNG INNENSTADT. 	CENTRO DE LA CIUDAD. 

8. BLASEN 	 016 	SOPLAR 	 016 

SIE BLASEN LUFT IN DIE ZYLINDER 	SOPLAN AIRE EN EL CILÍNDRO. 

9. S/AKK. BOHREN 	06 	ENTERRAR 	 05 

DIE SCHNEIDEZÁHNE BOHREN SICH 	Los DIENTES INCISIVOS DE ENTIERRAN 
IN DIE HAUT. 	 EN LA PIEL. 

10. EINBAUEN 	01(6) 	MONTAR 	 015 

SIE BAUEN DEN VERBRENNUNGSMOTOR 	MONTAN EL MOTOR DE COMBUSTIBLE EN EL 
(IN DEN APPARAT) EIN. 	APARATO. 

11. EINBRECHEN 	06 	INVADIR 	 01 

DER FEIND BRACH IN DIE GRENZGE— 
	

EL ENEMIGO INVADIÓ LAS REGIONES FRON— 
BIETE EIN. 	 TERIZAS. 

12. EINDRINGEN 	06 	IRRUMPIR 
	 05 

ER DRINGT IN FREMDES GEBIETE EIN. 	IRRUMPE EN UNA REGIÓN EXTRAÑA. 

13. S/AKK. ENTFERNEN 	0(6) 	ALEJARSE, ENCAMINARSE 
	

06 

DER MOND ENTFERNT SICH (VON DER 	LA LUNA SE ALEJA DE LA TIERRA. 
ERDE). 



14. trNTF'JEHEN 	01(6) 	SECUETRAR 	 016 

DIE SdHNE ENTFUHREN DIE PFERDE 	Los HIJOS SECUESTRAL LOE CABALLOS DEL 
";-,uS DEM STALL). 	 ESTABLO. 

15. E/AKK. ENTLANGZIEHEN 
	

05 	EXTENDERSE A LO LARGO 
	

05 

DER BALKON ZIEHT SICH AM HAUS 	EL BALCÓN SE EXTIENDE A LO LARGO OE LA 
ENTLANG. 	 CASA. 

16. E-..J5CH,EBEN 
	

0(6) 	DESAPARECER (VOL. .D0) 
	

06 

EP ENTSCHWEBT (IN DIE UNENDLICH— 
	

EL DESAPARECE (VOLANDO) EN EL INFI- 
KEIT). 	 -NITO. 

17. ERFOLGEN 
	

35 	OCURRIR 	 05 

DIE ENTWICKLUNG DER AUTOMATION 	EL DESARROLDO DE LA AUTOMATIZACIÓN OCU 
ERFOLGTE GLEICHZEITIG MIT DEM AUF 	RRIÓ SIMULTÁNEAMENTE CON EL AUMENTO DEL 
STIEG DER ARBEITSLOSIGKEIT. 	DESEMPLEO. 

18. GALCPPIEREN 	0(6) 	GALOPAR 
	

06 

DIE ZEBRAS GALOPPIEREN (:EEG). 	LAS CEBRAS GALOPAN ALEJÁNDOSE. 

** 
HAUEN 	 06 	PEGAR 

	
05 

ER HAJT AUF DEN TISCH 	PEGA SOBRE LA MESA. 

20. j/...1(,(. HERANC:iLEICHEN 	06 	DESLIZARSE (A HURTADILLAS) 
	

06 

slE SCPLEICHEN SICH AUS DEM HAUS 
	

SE DESLIZAN (A HURTADILLAS) DE LA 
HERAN. 	 CASA. 

* ESTILO LITERARIO, POÉTICO. 

** ESTILO COLOQUIAL 



21. JAjEN 	 016 	CORRER 	 016 

ER JAGT IHN VON DER STELLE. 	Lo CORRE DEL LUGAR. 

22. KRIECHEN 	 06 	ARRASTRARSE 	 06 

DIE SCHLANGE KRIECHT IN DIE HeiHLE. 	LA SERPIENTE SE ARRASTRA A LA CUEVA. 

23. LANCEN 	 06 	EXTENDER LA rAN0 	016 

SIE LA.GT NACH DER ZEITUNG. 	EXTIENDE LA MANO PARA ALCANZAR EL PERIÓDICO. 

JIE LANGT IN DIE TASCHE. 
	

METE LA MANO A LA BOLSA. 

24. LEUCHTEN 
	

06 	RESPLANDECER 
	

05 

:IALEHIMBEEREN LEUCHTEN (AUS DEN 	LAS FRAMBUESAS SILVESTRES RESPLANDECEN 
KURBIN). 	 EN LOS CESTOS. 

25. S/Axx. HERUWiíERFEN 	06 	VOLTEARjE 	 06 

DAS TIER wIRFT SICH AUF DIE AN— 	LA BESTIA SE VOLTEA HACIA EL OTRO LADO. 
DERE SEITE HERUM. 

26. LOSFAHREN 	 0(6) 	PARTIR 
	

0(6) 

ER FWHRT (AUF BLUMENAU) 'LOS. 	PARTE 	(HACIA BLUMENAU). 

27. UITNEHMEN 	 01(6) 	LLEVAR 
	

01(6) 

ER NIMMT SEINE KATZE (DORTHIN) 	SE LLEVA .A SU GATO HACIA ALLA. 
MIT. 

28. NIPPEN 	 015 	TOMAR (A TRAGUITOS) 
	

01 

ER N1PPT AN DER KAFFEETASSE. 	TOMA CAFÉ (A TRAGUITOO• 



29. KICHTEN 	 016 	 016 

SIE RICHTEN DEN SCHEINWERFER AUF 	DIRIGEN EL REFLECTOR A LA ABERTURA. 
DIE ZEFFNUNG. 

30. SAUjE 	 06 	CORRER 	 06 

ER SAUSTE ZUM BAHNHOF. 	CORRIO HACIA LA ESTACIÓN. 

31. SCHAUEN 	 06 	ASOMARSE, C0.:SULTAR 	06 

IR SCHAUT INS ZIMMER HINEIN. 	SE ASOMA AL DORMITORIO. 

ER SCHAUT IN DAS BUCH. 	CONSULTA EL LIBRO. 

32. SCHLEUDERN 	016 	ARRIMAR 	 01(6) 

-.I 
SIE SCHLEUDERT DIE ILLUSTRIERTE 	ARROJA LA REVISTA SOBRE LA MEZA. 	-4 
AUF DEN TISCH. 

33. :-JCHLUEFEN 	01(6) 	DEBER A SORBOS 	 01(6) 

SCHLUFRT PFEFFERMINZTEE (AUS 	BEBE A SORBOS TÉ DE MENTA (DE LA TAZA). 
DER TASSE. 

34. SCHNELLEN 	 06 	SALTAR 
	

06 

SISEL SCHNELLT VOM SITZ. 	SIGEL SALTA DEL ASIENTO. 

35. SCM:-\USEN 	 016 	ATORMLLAR 
	

016 

LR SCHRAUBT ¿lE SCHRAUBE (IN DAS 	ATORNILLA EL TORNILLO EN EL HOYO. 
LOCH).*  

* TICNICAMENTE POSIBLE 



36. :;CHRZIEN 	 0(1)(6) 	GRITAR 	 0(1)() 

ADAM SCHREIT (ETWAS) (AUS DEM 	ADÁN GRITA (ALGO) (DESDE LA VENTANA). 
.FENSTEE). 

37. SPRITZEN 	 016 	SALPICAR 	 016 

DER.11',ALER SPR 1 TZT FARBE AUF DIE 
	

EL PINTOR SALPICA PINTURA El. LA PAN- 
LEINWAND. 	 TALLA. 

38. STAWEN 	 06 	PROVENIR 	 06 

DAS ¿ITAT STAMMT VON GOETHE. 	LA CITA PROVIENE DE GOETHE. 

39. STAMPF:N 	 06 	PATALEAR 	 05 

DIE /IALDARBEITER STAMPFEN bURCH 	Los OBREROS FATALEAN EN LA ARENA. 
DEN SAND. 

40. TRAPPELN 	 0(6) 	TROTAR 	 06 

DIE SCHULKINDER TRAPPELN (ZUM 	LOS ALUMNOS TROTAN HACIA EL LUGAR DE LA 
FESTPLATZ). 

41. S/Ai.x. lIvUREHEN 	0(0) 	VCLTEAR HACIA 	04 

ER DREHT SICH (zu IHR) UM. 	SE VOLTEA HACIA ELLA. 

42. 5/1,.K. VERSCHIEBEN 	0(6) 	DESPLAZAR 	 06 

DIE PUPKTE VERSCHIEBEN SICH 	Los PUNTOS DE DESPLAZAN HACIA ALLA. 
(AHIN). 



43. S/AKK. VGLUZIEHEN 	05 	TLIALIZAWA 	 05 

ALLES VOLLZIEHT SICH IM KREISLAUF. 	TODO SE REALIZA EN LA CIRCULACI6N. 

44. VURDRINGEN 	0(6) 	AVANZAR 	 0(6) 

DIE FRANKEN DRINCEN (BIS TRIER) 	Los FRANCOS AVANZAN HASTA TRÉvERIS. 
VOR. 

-45. WANDERN 	 0(6) 	AVANZAR 	 0(6, 

CER SATELLIT WANDERT /AUF SEINER' 	EL SATÉLITE AVANZA /EN SU RUTA/ HACIA 
BAHq/ NA'JH WESTEN. 	 OESTE. 

46. ZWAENGEN 	 016 	APRETAR 	 016 

DAS KAMEL ZWXPIGT SEINEN KOPF 	EL CAMELLO APRIETA SU CABEZA A TRAVíS 
DURCH DEN SPALT. 	 DE LA RANURA. 



4. CONCLUSIONES 

Aquí se trató de describir verbos alemanes con com—

plementos preposicionales, contrastándolos con los com—

plementos preposicionales del espaaol; sin embargo no se 

pretendió solucionar los problemas que suscita la descrip 

ción de 4stos últimos, ya que el propósito fue aclarar 

las dificultades que el alemán presenta, en el campo de 

las preposiciones, para hispanohablantes, por tal motivo 

se tomó cono lengua de contraste el espailol. 

De nuestra. comparación hecha vimos que, la nomencla—

tura de Ulrich 71ngel —la. cual hemos adoptado aqui— para 

los complementos del verbo alemán, no es adaptable al es—

palol para todas sus clases de complementos, porque- en 

alemán la clasificación de los complementos E0, El, E2  y 

„53  os sintácticamente clara por la flexión del sustantivo, 

y en espaaol ya no existen casos fuera de los pronombres 
personales; además se dificulta la clasificación de los 

complementos directo e indirecto (E
1 
y E

3
) debido a que 

en espailol el complemento directo con rasgo semántico hu—

unno exige la preposición a. 

Por otra parte, vimos que los collplementos preposicio—

nales
4' 

E
5 
y E6  dol alemán si se pueden equiparar a tres 

clases de complementos preposicionales del espallol ya que 

los criterios de clasificación son parcialmente semánticos. 

•,k 
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De tal manera, consideramos que, la comparación de 

los complementos no preposicionales del alemán con los 

del español, requiere de una investigación aparte. 

Finalmente, diremos que el objetivo de esta tesis 
se verá cumplido si ésta sirve de ayuda para resolver 
problemas con relación a la elección de la preposición 
adecuada para algunos verbos, y si, como nos propusimos, 

sirve de obra de consulta para los hispanohablantes in—
teresados ea aorender alemán. 



5. REGISTRO DE VERBOS ESPÁROLES 

página 
acabar con 	- 	- - - - - 65 

acercarse con precaución - - - 56 

acordar con, sobre - 	- - - 66 

acordarse de 	- 	- - - - - 56 

actuar en - 	- 	«MI. •••• ••••• e// ml. 60 
adornar con 	- 	- 	- - - - - 66 

alcanzar para - 	- 	- - - - - 	60 
alejarse 	- 	- 	- - .. •••• OMS 74 
alimentarse de - 	- 	_. - - 69 

animar a 	- 	._ 	- - - - 72 

apretar 	- 	- 	- 	_ - - - - - 	79 
armarse con, contra - 	- _ - - - - 	62 

arrastrarse - 	- 	- _ - - - - 	76 

arrojar 	- 	- 	- 	_ - - 	- - - 77 

asomarse - 	- 	- 	- - 
» ••••• •••• 41.• «MI 77 

atacar con 	- 	- 	_. - - - - - 66 

atar - 	- 	- 
	ME» 	 •••• OW• •~1. •••• ••• •••• 55 

atornillar 	- 	.... 	- _ - - - - 	77 

autorizar a - 	- 	.... 	_. _ 	_. - - - 71 

avanzar 	- 	- 	- 	- 	- - _ _ .... 	- - 74,79 

aventurarse 	a 	- 	- - - 	- - - - 57 

bastar para - - - - 60 

beber a sorbos - - 	- - 77 

caer en - 1~101. 57, 	63 

rallar sobre - 
carecer de - 

68 

55 
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colindar con 	- 	- 	- 	- _ 	- 	- 	55 

concentrarse en 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	57 

consultar - 	- 	- 	- 	- 	_ 	_ - 	- 	- 	_ 	77 

conocer de - 	- 	- 	- 	- 	- _ 	- 	_ 	64 

contentarse con 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	65 

contratar para 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	71 
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