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•Santiago Vicente Llavata (Universitat de Valencia)

Notas de Fraseología hispánica medieval. A propósito de la impronta 
catalano-aragonesa en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza 

1. Introducción

Los estudios más recientes de literatura medieval se centran en establecer relaciones varias 
entre las literaturas iberorromances en su contexto hispánico y románico. En este sentido, la 
obra literaria de don Íñigo López de Mendoza se conforma como un espacio privilegiado para 
el estudio detenido de esas vías de comunicación cultural. En efecto, su producción literaria 
revela conexiones seguras con diversos espacios culturales hispánicos, como el ámbito de 
la lírica gallego-portuguesa, el dominio ultrapirenaico occitano, el universo cultural de la 
Corona de Aragón o la poesía castellana cancioneril, entre otros. Estudiar la obra literaria de 
don Íñigo López de Mendoza desde esta perspectiva supone adentrarse, pues, en un cúmulo 
de referencias literarias y culturales, que se conforman a modo de claves interpretativas en el 
análisis estilístico de sus textos. 

Por otra parte, la Historia de la lengua, entendida como disciplina vertebradora en el marco 
general de los estudios lingüísticos, comienza a adentrarse de manera decidida en el estudio 
de la fraseología desde un punto de vista histórico. El estudio histórico de la fraseología 

. constituye una tarea ineludible, a poco que se piense en la conexión existente entre la 
naturaleza gramatical de las unidades fraseológicas y los objetivos primeros de la Lingüística 
histórica. Esta observación cobra pleno sentido si se consideran detenidamente las propiedades 
generales de las unidades fraseológicas (pluriverbalidad, estabilidad gramatical, idiomaticidad, 
variabilidad, expresividad y gradualidad), las cuales hunden sus raíces en la diacronía de la 
lengua, y reciben explicación fundamentada en el marco de la investigación histórica. 

Así pues, partiendo de estos presupuestos teóricos, en esta comunicación se pretende 
estudiar la asimilación estilística de unidades fraseológicas asociadas al universo cultural de 
la Corona de Aragón. En particular, nuestra atención se centrará en el estudio histórico de 
la unidad fraseológica a qual'teles, entendida como un caso paradigmático de transferencia 
fraseológica en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza. Nuestro planteamiento 
concibe la fraseología, pues, como un poderoso elemento de técnica literaria, capaz de 
reflejar una asimilación profunda de tradiciones literarias varias. En última instancia, el 
descubrimiento de esas vías de comunicación cultural en forma de unidades fraseológicas 
constituye el camino metodológico indispensable, con vistas a reconstruir las fases varias por 
las que se forjó el estilo literario de don Íñigo López de Mendoza. 
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2. La obra literaria de don Íñigo López de Mendoza y el universo cultural de la
Corona de Aragón

En un primer intento por reconstruir las coordenadas literarias en que se formó don Íñigo 
López de Mendoza, se albira de manera evidente el carácter plurilingüe en el contexto de su 
formación. Rafael Lapesa, en su libro La obra literaria del Marqués de Santillana, afinna en 
este sentido (1957: 243): 

Al comenzar el siglo XV la poesía disponía en España de un triple instrumento lingüístico. Las 
tres lenguas peninsulares cuyo cultivo literario se había consolidado eran como registros de un 
mismo órgano: un solo ejecutante podía arrancar a cada una sus notas peculiares, alternándolas 

o fundiéndolas en acorde. Íñigo López de Mendoza conoció las tres en su juventud y las tres
contribuyeron a su formación poética. Creció oyendo a su alrededor la poesía compuesta en
las cortes de Castilla; y su estancia en Aragón lo puso en contacto con los poetas catalanes, que
guardaban muy viva la herencia provenzal directa.

Conio puede observarse, hay una referencia directa a un dato biográfico fundamental 
en la formación literaria e intelectual del Marqués de Santillana. Hay que destacar, pues, la 
importancia decisiva de la estancia de Íñigo López de Mendoza en la polifacética corte real 
de la Corona de Aragón como copero mayor. Como ha destacado Pérez Priego (2003: 9), el 
ambiente cultural y literario del cuatrocientos en los diferentes territorios de la antigua Corona 
de Aragón fue decisivo en la formación literaria e intelectual de Íñigo López de Mendoza. 
Inició y consolidó allí lazos personales y profesionales junto a poetas valencianos y catalanes 
tan representativos como mosén Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer o el poeta universal 
Ausias March. Todos ellos sirvieron con lealtad y fidelidad al rey Alfonso V el Magnánimo 
en sus numerosas campañas militares en Italia. Todos ellos participaron asimismo en un 
ambiente cultural y literario plenamente imbuido de las galas retóricas y de los nuevos aires 
de pensamiento procedentes de la antigiledad clásica. 

Hay que recordar que el Marqués dedicó un decir alegórico a mosén Jordi de Sant Jordi, 
con gran aparato de figuras alegóricas y de recursos retóricos. También se conoce la existencia 
de diferentes interlocutoras de la corte en la obra literaria de don Íñigo, como doña Violante 
de Prades, condesa de Módica y Cabrera, a quien envió un selecto cancionero, o doña Juana 
de Urge!, condesa de Foix, a la que dedicó un poema imp�egnado de motivos de la lírica 
trovadoresca. Mención aparte merece la reina Margarida de Prades, viuda del rey don Martín 
el Humano, celebrada por numerosos poetas catalanes y castellanos, entre quienes sobresalen 
visiblemente Jordi de Sant Jordi y nuestro poeta. 

No es de extrañar, pues, que en vista de tan directas y continuas relaciones, Miguel Ángel 
Pérez Priego (2003: 35) haya afirmado con determinación: 

Como vemos, el contacto con la Corona de Aragón es fundamental en la obra del Marqués de 
Santillana. Allí adquirió formación en años decisivos de aprendizaje. Conoció a figuras relevantes 
y a maestros, como don Enrique de Villena, que fueron decisivos en su trayectoria cultural. 
Estableció lazos políticos con los infantes de Aragón y con el Magnánimo. Conoció a poetas de 
elevada obra y espíritu, como Jordi de Sant Jordi y Ausias March. Tuvo trato con destacadas e 
influyentes damas de la corte, a las que dedicó sus versos. 
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Ciertamente, en el contexto de esta etapa fonnativa, uno de los ámbitos de estudio 
más reveladores reside en el conocimiento diverso que pudo alcanzar don Íñigo López de 
Mendoza de las preceptivas poéticas del legado provenzal. Parece seguro, pues, que una de 
las vías iniciáticas de ese conocimiento pudo llegarle de la mano de don Enrique de Villena 
gracias a su Arte de trovar. Don Íñigo revela tales comunicaciones culturales en el bello 
prólogo de sus Proverbios:

E assimesmo podrían dezir haver en esta obra algunos conosonantes repetidos, assí commo si 
passasse por falta de poco conos',imiento e inadverten',ia; los quales creería oo haver leído las 
Reglas del trobar, escripias e hordenadas por Remón Vida! de Besaduc, omne assaz entendido 
en las artes liberales e grand trobador; nin la Continua9i6n del trobar, fecha por Jofre de Fox, 
monge negro; nin del mallorquín llamado Berenguel de Noya; nin creo que ayan visto las leyes 

_ del Consistorio de la gaya doctrina que por luengos tienpos se tobo en el Colegio de Tolosa, por 
auctoridad e permissión del Rey de Franr,ia. 

Otro episodio destacable de esa comunicación cultural a que nos referimos se encuentra 
en la Querella de amor. Esta creación literaria, catalogada como decir narrativo menor, 
fue compuesta tomando como referencia el esquema compositivo del denominado «poema 
colectivo», muy frecuente en la tradición literaria provenzal y catalana. 

En efecto, el poema del valenciano [la Pasión de Amor, de mosén Jordi de Sant Jordi] es un 
mosaico donde tienen representación numerosos trovadores provenzales y catalanes, y donde 
el autor inserta fragmentos de otras composiciones propias. Lo dificil de conseguir era que una 
obra así lograse unidad y emoción suficientes para superar el mero artificio. Por ejemplo, mosén 
Jordi se pierde en gélidas alegorías, de las que se despegan los versos intercalados, sin lograr 
caldearlas. El acierto de Santillana en la Querella consistió, por el contrario, en empastar su 
propia voz con las de sus predecesores, fundiéndolas todas en una lamentación armónica. Relato, 
diálogo y canciones mantienen la misma nota doliente ( ... ]. (La pesa 1957: 19) 

En definitiva, el panorama crítico de la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza 
nos hace considerar una idea de integración de las varias literaturas hispánicas, en el sentido 
de establecerse entre sí relaciones mutuas, observables desde diferentes perspectivas. Hay 
que destacar, pues, en el marco de su formación artística, dos experiencias fonnativas en · 
calidad de tradiciones literarias y culturales: por un lado, la fonnación proveniente de la 
poesía creada en el reino de Castilla, con el recuerdo vivo de la lírica medieval gallego
portuguesa. Por otro lado, la estancia en la corte catalano-aragonesa como etapa fonnativa 
verdaderamente significativa. 

3. Notas de Fraseología hispánica medieval. La unidad fraseológica a quarte/es
como un caso paradigmático de transferencia fraseológica

Mº Teresa Echenique (2008a: 388), en la. tarea de fonnular un conjunto de principios 
generales para el estudio histórico de las unidades fraseológicas, ofrece una consideración 
reveladora para el caso que nos ocupa: 
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No hay que olvidar, además, que, si bien los estudios históricos sobre gramaticalización en 
español, se han centrado generalmente en procesos consolidados finalmente en el uso, desde 
el punto de vista de la historia de la lengua tendrían también cabida los cambios que, habiendo 

existido en el pasado, no han llegado a imponerse en la lengua general. 

Tal como se intentará mostrar, el proceso histórico de la unidad fraseológica a quarteles 
responde en gran medida al principio descrito. Estamos, pues, ante una unidad fraseológica 
que, habiendo pertenecido a la norma I ingüística del español en un tramo temporal delimitado, 
no ha consolidado su uso en el español actual. Con todo, pese a que no constituye una unidad 
disponible en el español contemporáneo, la tarea de conformar su historia individual se 
entiende como un trabajo ineludible de acuerdo con los principios de la Fraseología histórica 
(Echenique 2003 y 2008a). 

Para elaborar su historia particular, se utilizarán los datos contextuales tanto de la obra 
literaria de don Íñigo como los datos procedentes de otros corpus textuales. Será también 
de gran importancia la información proveniente de la Lexicografía histórica en su vertiente 
hispánica y románica, toda vez que la atención a los diferentes reflejos romances, a sus 
primeras documentaciones y a sus contextos discursivos constituyen elementos de primer 
orden a la hora de valorar en términos filológicos su proceso de difusión textual. 

Para empezar, hay que destacar que la unidad fraseológica a quarteles se documenta 
en una sola ocasión en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza; concretamente, 
se documenta en la Comedieta de Pom;a. Presenta un valor semántico modal, orientado a 
describir la fonna de un objeto, que puede parafrasearse mediante la expresión 'en cuadrados 
simétricos': 

La segunda tarja de un balaxo ardiente / era e de amarilla gema pomelada, / cuyo nonbre dixe

non tá�itamente; / e cada qua! poma con nudos ligada, / de verde carbunclo, al medio esmaltada. 
/ La ter�era e quarta castillo e león / eran a quarteles; e dexo el blasón, / ca nuestra materia non 

es comen�ada. 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados del Corpus Diacrónico del Español, la unidad 
fraseológica a quarteles se documenta solamente en 7 ocasiones. Así, el Corde ofrece como 
primeras documentaciones los datos contextuales de la Comedieta de Ponr;a, procedentes de 
los cancioneros colectivos PN4, PNJO y PNJ 2. El cuarto dato se corresponde con la edición 
contemporánea de la obra de don Íñigo, editada por Maxim. P.A.M. Kerkhof y Ángel Gómez 
Moreno ( 1988). Finalmente, los tres datos contextuales restantes se documentan en los siglos 
XVI y XVII. Así, el primero de los testimonios concentra dos datos y se corresponde con 
la novela de caballerías Be/ianís de Grecia, de Jerónimo Fernández, publicada en 1547. En 
cada uno de los datos contexrual�s aducidos se puede apreciar, pues, el mismo referente con 
respecto al evocado en la Comedieta: 

Don Belianís no curando de más atender, con tanta presteza como si mal alguno no esperara se 
lani;:ó por el fuego hasta pasar de la otra parte donde le pareció llegar medio abrasado. Mas de 
la otra parte halló vn pequeño campo por donde el cielo con gran parte se parecía y vn cauallero 
annado de vnas armas azules a quarteles de oro con su espada y escudo embra�ado que le dixo:

-Cauallero, antes que de aquí salgáys os cumple hazer comigo batalla con vna condición.



¡ 
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Él venía armado de vnas annas azules a quarteles de oro, en el escudo que hera poblado de muy 
ricas y preciosas perlas traya pintada la Sospecha, tan natural y bien puesta que gran sabor daua 
mirarla, con vna letra al derredor que assí dezia: 

Con todo, en el caso de estos datos contextuales, la locución a quarte/es presenta una 
configuración gramatical sensiblemente diferente con respecto a la unidad documentada 
en la Comedieta, por cuanto la estructura fraseológica a quarteles presenta una expansión 
sintáctica del tipo [+ Complemento): a quarteles de oro. Parece, pues, que la locución a 
quarteles presenta una variación de tipo sintáctico, presente tal vez desde su creación como 
unidad fraseológica. Esa variación sintáctica se confonna como el resultado de un conjunto 
de operaciones pragmático-discursivas en el proceso complejo de configuración de una 

tradición textual dada. 
Por su parte, el dato contextual localizado en el siglo XVII se corresponde con una obra 

historiográfica titulada Historia del reino y provincias del Perú, de Juan Anello Oliva, 

publicada en 1631: 

Con todas estas inclemen,¡;ias auia alguna gente que la habitaba que por saber que andaba el 
nauio salteando de una parte a otra, se auia retirado y amontado por aquellas espesuras a donde a 
quarteles talaban el monte y sembraban sus semillas. Detenninaron un dia entrar por una vereda 
de las que auia por aquellas montañas por ver si llegaba a poblado, su,¡;edio assi por que no 
andubieroo dos leguas la tierra adentro quando descubrieron un pueblo pequeño pero sin yndios 
que todos se auian retirado al monte. 

En este caso, la locución adverbial a quarteles ya no presenta el mismo referente que 

en los datos contextuales anteriores. En este caso hace referencia a una manera de crear 
explotaciones agrícolas en los bosques. Por otra parte, desde un punto de vista sintáctico, la 
unidad a quarteles se confonna como complemento verbal de la fonna talar, y su función 
sintáctica parece ser la de un complemento circunstancial de modo. 

En cuanto a su registro lexicográfico, la unidad a quarteles no se registra en la tradición 
lexicográfica española moderna y contemporánea. La única referencia indirecta se encuentra 
en la obra lexicográfica de Vicente Salvá, en la que se codifica la locución verbal bogar a 
o por cuarteles <<alternar en este trabajo parte de los bogadores con los que descansan». A
partir de la edición del DRAE de 1817, se registra el compuesto sintagmático franco cuartel
«primer cuartel del escudo». Por su parte, la unidad a quarteles (NTLE, IV, 3111-3112)

tampoco se registra de manera directa en la tradición lexicográfica preacadémica. Chaves
1538 registra por primera vez la voz quartel. A partir de Pal et 1604, se introduce el compuesto
sintagmático escudo a quartel. Finalmente, Hornkens 1599 introduce la estructura gramatical
por quarteles, definida en francés de este modo: «par chascun quartier en la ville».

Desde el punto de vista de su formación fraseológica, la unidad fraseológica a quarteles 
está constituida por el sustantivo cuartel, voz disponible en español actual. Con todo, hay 
que matizar que se trata de una voz técnica, circunscrita al ámbito de la heráldica, al militar 
y al náutico. Por otra parte, el significado que nos interesa en este estudio «cada una de las 
divisiones o subdivisiones de un escudo», da cuenta del proceso histórico por el cual la unidad 
fraseológica a quarteles se fija en plural, pues, de acuerdo con la definición lexicográfica, 
siempre serán dos o más componentes simétricos. 

Un aspecto relevante del estudio de su formación fraseológica se concentra, precisamente, 
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en el estudio lexicológico de la voz cuartel. Desde un punto de vista etimológico, esta voz 
se corresponde, de acuerdo con el diccionario académico, con la voz francesa quartier (s.v. 
cuartel. DRAE 2001). Por su parte, Corominas / Pascual (1980-1991, II, 260) ofrece como 
étimo mediato la voz catalana quarter con el significado de «cuartel de un escudo», que 
constituye, precisamente, el significado que se documenta en la obra literaria de don Íiligo 
López de Mendoza. Teniendo en cuenta los diferentes canales de información filológica y 
lingüística que nos ofrece el ámbito catalán, parece que -Ja voz quarter pronto desarrolló 
múltiples significados asociados y, sobre todo, con motivación semántica común entre todos 
ellos. El testimonio lexicográfico del Diccionari cata/a-valencia-balear (DCVB) nos ofrece 
trece acepciones en las que la unidad léxica quarter se codifica a partir del serna «parte 
constitutiva (de un todo)». Así, la acepción segunda «cadascuna de les quatre parts en que es 
divideix un escut d'armes partit per una creu» permite comprobar que tal voz tenía amplia 
presencia en catalán medieval. Por su parte, la acepción tercera «cadascuna de les quatre 
parts en que es dividía el cos d'un home castigat amb pena de mort o assassinat» nos confirma 
que la voz quarter parece que, muy tempranamente, desarrolló diferentes acepciones en las 
que la percepción espacial se conforma como el principal procedimiento semántico para la 
creación de nuevos significados. A propósito de esta última acepción, hay que destacar el 
dato contextual que nos ofrece el DCVB: 

Esquarteraren-los en la camiceria, e a quarters ells los penjaren Muntaner Cron. c. 217. 

De este dato contextual, perteneciente a una de las cuatro crónicas medievales del ámbito 
catalán, pueden destacarse tres evidencias. Por una parte, es más que razonable interpretar la 
unidad a quarters en clave fraseo lógica, pues parece claro que su proceso de fraseologización 
está consolidado. Por otro lado, la constatación anterior nos hace considerar este segmento 
fraseológico como un posible antecedente de la locución documentada en la obra literaria de 
don Íñigo. Finalmente, el hecho de que la voz quarter, ya tempranamente, baya habilitado la 
forma verbal derivada esquarterar, constituye un indicio claro de la expansión, en términos 
gramaticales y léxicos, de la voz en cuestión. En todo caso, lo que sí nos muestran las 
tradiciones lexicográficas de ambas lenguas es que las respectivas formas verbales sintéticas 
a que ha llegado la norma lingüística actual-esquarlerar en el caso del catalán, y descuartizar 
/ cuartear en el caso del español-, consolidaron su uso a través de los siglos y todo parece 
indicar que llegaron a imponerse a las fonnaciones fraseológicas tratadas aquí. 

Pero más allá de esa contienda entre elementos sintéticos y analíticos, hay que prestar 
atención a los sendos derivados románicos para hacernos una idea aproximada de la gran 
complejidad que se atisba a la hora de delinear cuál de las áreas románicas implicadas en el 
proceso de formación de la unidad fraseológica a quarteles, se confonna como el espacio 
lingüístico irradiador. 

En lo que respecta al ámbito catalán, Joan Corominas (DEcat, s.v. qua/re, VI, 899-
907) registra un gran número de derivados nominales y verbales a partir de la voz quarl. 
De todos los derivados que se anotarán, interesa destacar un subconjunto verdaderamente
significativo de formas derivadas, que se conforman como unidades antiguas de metrología

y voces relacionadas con el ámbito de la agricultura y el comercio. Así, quarla presenta 

cuatro acepciones «mesura de vi i d'oli», «certa unitat de pes», «certa unitat de graos» Y,
fijada en plural, «residus de la molta». A su vez, quarta presenta dos acepciones destacables 
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«mesura d'oli» y «masover que només dóna a !'amo la quarta part deis fiuits». Quartal, 

asimismo, presenta los significados «mesura de grans» y «lloc on el senyor rep com a delme 
la quarta part>>. Quarter, aparte de los significados descritos, también significa «mesura de 
líquids». Quartera presenta tres significados relacionados con la metrología, el comercio y 
la agricultura: «mesura d'arids i especialment de grans», «edifici o establiment públic on es 
venien els graos i llegums» y, con localización geográfica delimitada en Mallorca, «cambra 
destinada a guardar-hi els graos i cereals (en casa de pages)». Quarterada, localizada en 
la modalidad insular de la lengua catalana, presenta el significado de «mesura de terres de 
conreu». Asimismo, otras voces que hacen referencia directa al ámbito de la agricultura son 
quarteraire «treballador que cull olives a tant la quartera», quarterejar «produir blat» y 
quarterer «arrendador de la quartera o botiga pública de cereals i llegums». 

La voz quarteró resulta especialmente interesante, puesto que, aparte de conformarse como 
unidad metrológica «unitat de pes equivaleot a un quart de rova», desarrolló otro significado 
totalmente diferente tomado del cast. cuarterón «nat de la unió d'un mestís amb una blanca 
o d'un blanc amb una mestissa». Otras voces que constituyen unidades metrológicas son
quarterola, quarteta, quartí, quartó y quartinel·lo, esta última viva en el catalán insular de
Mallorca. Aparte de ser usada como unidad de medida, quartó y sus derivados quartonar

y quartonejar presentan otros significados que merecen destacarse. Así, quartó, como voz
sinónima de quarter, significa «quarta part d'una cosa (un escut, un territori)», «districte,
barri (d'una ciutat)», «especie de biga» (referida a la variedad valenciana) y, finalmente,
«bestia que té de tres a quatre anys». Por su parte, quartonejar significa «dividir en quatre
parts», mientras que la voz catalana quartonar presenta como acepciones «assenyalar arnb
línies divisories per quartons» y «clivellar-se, esquerdar-se».

A propósito de esta última voz, hay que destacar que la voz quartonar también se 
documenta en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza bajo la fonna de participio 
quartonadas. En el Villancico a tres fijas suyas se puede leer: 

Ropas trahen a sus guisas, / todas fendidas por rayas / do les paresi;:en sus sayas / forradas en 
peñas grisas / de martas e ricas sisas / sus ropas bien asentadas / de azeituní, quartonadas, / de 
filo de oro brocado. 

Por otra parte, la tradición lexicográfica francesa codifica también datos fundamentales. 
Así, Greimas (1988: 326) documenta la voz quartier «quatrieme partie de l'écu» a partir de 
1080. Quarte/ «petit quart» y «mesure de blé» se documenta más tardíamente, a partir del 
año 1285, mientras ql\e la voz quarteron «étendue de terre» y «mesure pour. les vins» se 
documenta a partir de 1268. 

Godefroy ( 1982: 483-487) registra los reflejos fonnales siguientes: quartai, quarte, 

quarteranche, quarteriol, quarteroel, quarteruel, quarteroinche, quarterolle, quartey, 

quarteron, quarton, quartruel y quartrun. Por otra parte, las voces quartare, quarte, quartee, 
quartelee, quarteroel, quarteranche, quarteron, quarteruel (y sus derivados) y quartonee 

designan diferentes medidas agrarias. Por su parte, el Dictionnaire histórique de la langue 

Jran�aise (1992: 1683) describe una precisión importante a propósito de la especialización 
semántica de la voz quartier: «En blason (attesté mil. XV s.), il s'agit d'une spécialisation 
du premier emploi qui concemait le quart de l'écu». 

Por su parte, la tradición lexicográfica occitana aporta los reflejos romances siguientes: 
11 
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quart, quarta, quartal, quartalada, quartairada, quartairóla, quartier, quartonada y 
quartonat. Foix (2003: 78) aporta los siguientes derivados románicos del gascón: couart, 

couarte y couarteroun. 

En lo que respecta a los reflejos fonnales de la lengua italiana, el Grande dizionario 
della lingua italiana ( 1990, t. XV: 78-86) codifica los derivados románicos que siguen: 
quartalóne, quartara, quartario, quartaro. quartaró/a, quartarólo, quartengo, quartérone, 

quartiera, quartiere, quartino, quarliróne y quarto. Por otra parte, la sexta acepción de la 
voz quartiere hace referencia al significado propio del ámbito de la heráldica: «Ciascuno dei 
campi (solitamente quattro, ma in certi casi anche sei o otto) in cui e repartito uno seudo, 
un blasone gentilizio, la veste di un cavaliere». Pero más interesante para nuestro propósito 
resulta la codificación lexicográfica como locución adjetival de la estructura gramatical a 
quartieri, con dos acepciones: «suddiviso in quatro campi» y «con linee che si incontrano 
ad angolo retto; in modo ben proporzionato e armoni90 (e traduce il fr. ant. en esquarie)». 

4. Reflexiones finales

El estudio histórico de la unidad fraseológica a quarteles nos ha podido mostrar el grado 
de complejidad que entraña el estudio histórico de la fraseología. Así, una de las tareas 
más acuciantes reside en la dificultad de delimitar tanto la base del proceso histórico de 
una unidad fraseológica dada, como su difusión progresiva en las tradiciones discursivas 
institucionalizadas en cada época histórica. Así pues, a partir del estudio delineado, se ha 
podido llegar a las evidencias siguientes: 

l .  La unidad fraseológica a quarteles fom1ó parte de la historia del español, pero no
ha llegado a consolidarse en el uso lingüístico actual. A la luz de los datos contextuales 
disponibles, parece que esa presencia se limitó a determinadas tradiciones discursivas de 
fuerte impronta libresca y cultural. A este respecto, es importante considerar la coincidencia 
entre un proceso de institucionalización truncado y el carácter alóctono de la voz cuartel. 

2. En relación con los derivados románicos descendientes del latín QUARTARIU, hay
que destacar el desarrollo de significados asociados mediante el procedimiento semántico 
de «organización del espacio». Así, los significados «cuarta parte de un todo», «unidad 
metrológica», ((cada una de las partes en que se divide un escudo» y ((barrio de una ciudad» 
participan. del procedimiento descrito. 

3. En vista de los diferentes canales de información filológica y lingüística utilizados,
parece que la base de ese proceso de transferencia fraseológica en español habría que situarla 
en el espacio lingüístico del catalán medieval, sin dejar de tener presentes las primeras 
documentaciones _del antiguo occitano quartier. Por otra parte, no debería olvidarse el 

testimonio lexicográfico de la locución italiana a quartieri, pues también pudo contribuir de 

manera indirecta a su difusión. 
En última instancia, este estudio ha intentado mostrar el juego de confluencias literarias 

que se concitan en el conjunto de la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza. Tal 

como observó Pérez Priego (1983: 7), el proceso creativo de don Íñigo López de Mendoza 
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responde en buena parte al procedimiento moderno, en su acepc1on más específica, de 
creación literaria. Su escritura se asemeja, pues, a las pulsiones creativas de la Modernidad 
literaria, en el sentido de conformarse como un extremado juego de referencias literarias y 
culturales de gran complejidad. En este sentido, la asimilación de unidades fraseológicas 
provenientes de otras lenguas romances supone una de las técnicas literarias más utilizadas 
para crear esa ilusión lejana de exuberancia y exotismo expresivos. 
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