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O. PHESENTACION. 

La teoría del aspeoto verbel constituye todavía en nue!!_ 

tros días una de 1e.s cuestiones más debatidas de la '.U.n8tt!etica. 

Las discusiones sobre el tema y l.ae investigaoioilGs dedica.das a 

esta categoría. en las 11:1nguse más di versas han 11enado muohas P! 

gina.s. Con todo, a. la fecha no h91', entre loa lingW.sta.s, un e.

cuerdo uniforme sobrequ~ debe entenderse por aspecto, l.os :f'end

menos que abarca Y' su terminolog!a .. Esta situación se refieja e!!_ 

tre l.os estudiosos del. verbo espaflol. En nuestras gram4t1ou y on 

los estudios espeoiali.21adoo sobre el tema, l.a categoría del as

pacw recibe distintos "tl!atamientos, aJ.ganos de ellos b-anoeaente 

con.t:ra.dictorios. l3e.ete sefial.ar que la piedra de toque en l.a <lie

cusidn del aapeoto es la existencia misma de esta categoría en 

el siStema de la conjugacidn. 

El. propósito de este trabajo es ofrecer una. revisión de 

los <U.sti.ntoe e~oques, destacando loe problemas principal.es que, 

a mi. parecer, en ellos se presentan, y ofrecer, en l.o que cabe, 

al.gttnas consideraciones personal.eD eobrs la categoría de1 aspec

to y su mani::teeta.cidn en 1a flexión del verbo eepai'lo1. Por lo 

tanto~ mi traba.jo se di vide en dos parteR: en la primera, presa!! 

to una reaefia de los diversos tra.tamien~oe del aspecto entre 

nuestros estudiosos, :precedida de al.gunaa consideraciones más ~ 

neral.as que ejemplifican 1a problemática del. aspecto en lingttfa

tica; en 1a segunda parte, intento demostrar 1~ existencia del 

aspecto y su estructuración en el sistema de la conjusacidn ca.e-

te llana. 



, 
0.1. INTRODO'OOION. 

La doctrine. verba1 del aspecto tiene sus antecedentes 

en la antigUedad clásica. lintre loe filósofos griegos, 1os es

toicos fueron los que se percata.ron de la existencia de la no

ci6n de aspecto en las formas del. verbo11 pe:ro no diatinguieron 

claramente este. nocidn de le. categoría del tiempo. A A.pol.onio 

Discolo ea debe l.a. f'ormul.aoidn más preci.se. de esto. categoría. en 

la dictincidn de 'ti.ampos definidos y tiempos indefinidos 7 , en

tre loa primeros, la dellmi taoi6n de tiempos !!2. acabados y ~

pos acabados. Entre los gramáticos J.atinos, 1e. distinción da 

ti.emm acabados y tiempos !!2_ acabados rea.paree e en Va.rrdn como 

tempora per;f'ect! y tem;pora infecta, pero n.o a.e~ la. di:r'erencia

c:idn entre tiempoe definidos y tiempos indefinidos, porque el 1~ 

t!n oareo!a del 4oristo. No todos l.os gramáticos posteriores sce:2 

taron la doctrina de Va:rrdn; a.1.gunoe dieron preferencia. a 1as di

ferencias puramente temporal.es, por ejemp1o, J\1l:io Ctlear Eltcal.i

gerc, a quien Jens l:!ol.t considera. el precursor de la. dietinci6n 

entre tiempos abso1utos y tiempos relativos 1 • :En el. d.mbi·to de 

l.aa ].en.guas eel.a.vaa, algunos gramáticos checos, en loa eig1oa 

XVI y XVII, aefialaron la opoaici6n de loa verbos peri'eotivos e 

imperfeotivos y destacaron la suprema.cía. de estos vaJ.ores sobre 

le. noc~6n de tiempo, pero poco in:fl.uyeron en 1a discusión moder-

1ct • .Tens Holt, ttEtudea d' aa}:lOet", Acta J'a.t1.anr!1ica, XV (1943), 

Aerhus, Denmark, p. 3 ~ sa. 
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na. del. as:paoto. No fue si.no hasta mu.cho después, en el sigl.o XIX, 

en :plano desarrollo de la lingtt!atica histórica y compara.da, que 

l.a. cuestión de1 aspecto verbal. adqUÍere un papel importsnte en 

la teor:!a. dt1 verbo. Ta base para un.a distinción de los ooncep

toa de tj.empo y de aspecto se encuentra en los trabajos de ~org 

Curtiue en un tl:•a.ba.jo publicado en 1846~ observó que 

lae formas de1 verbo griego antiguo surgían de cuatro temas fun

damental.ea, y la diferencia entre pe:ri'eoto y :presente o entra 

pluscuamperfecto e im:perf'eoto no de}lGnd!a de la. noción de tiempo, 

sino de Bl.go distinto impl.!cito en 1a morfología temática. !'ara 

estas nociones, la que significaba ti.empo y la que indicaba. esos 

otros matices ~ temporal.ea, introdujo loe t4r.minos Zeitetu:f'e 

{= "grado de tiempo") y Zeitart (= ngénero de ti.ampo"), y asoció, 

por lo que reapaota al. concepto de Zeita:rt, loe hechos de1 verbo 

griego con los fenómenos observa.dos en e1 verbo eslavo, estable

ciendo una conexidn entre 1a opoaici6h griega. "aoristo / pxesen• 

te" y J.a. oposición eal.ava "verbos perfectivos / verbos impe:rf'ee

tivos". Sin embargo, l.a t>.f1nidad entre estos dos sistemas ea co!! 

parabl.e -y no de un modo total.mente aatief'actorio- s61o en cuan

to a 1oa significados, pues loa procedimientos expresivos de am-

2c:f. 'In.is Jenaro M.aclennan, El prob1ema del e.a~c:._to verbaJ.~Ea'tu

dio critico de sus preau.pueatoe, Gredos, iladridv 1962. Cristina. 

Pive., "L1 aspetto verbal.e: una ca.tagoria. controveraa.11 , La gram:ma.

~· Annetti teorici e dida.ttici, XIII (1979); pp. 479-498. 
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bos sistemas son de naturaleza distinta. .AJ.d., si bien Curttus 

planteó el. estudio del aspecto (o Zeitart) desde el. punto de 

vis'ta de la. f'orma.eidn hist6rtea. de los temas verbales, al. "ompa

:ra.r 8U1:l val.ores con l.os de los verbos es1avos, 1a cues.t:ió del. 

aspecto traecend:i6 loa 1:!mi tes originales do su inveati.¡;a. i6n, 

los cual.ee9 para al.gunoe autores, deb&rlan cireunseribi:rs. "a 

una inveatigacidn de las :formaciones morlo1dgicas verbal.e en 

el. domil:tio 7 lenguas concretos de que se había partido• (!ato 
.,. 

es, el. griego anttguo y, compara.damente, eu el dominio clásico 

del. indoeuropeo }3, y dio cabida a que este t&rmino -que espuás 

se oaabicS por ol. de Aktionsa:rt (~) y, final.mente, por e1 

de UPJ!oto, mts con:to:rma con la clenominaci6n u.ea.da por : os 

gramáti.ooliil checos T rusos (VID)- se interpretara como un:i cate

goría nociona.1 de carácter uni.versal., y su investiga.ció se 

e.:pl.ioara a les lenguas m.é.a diverssa, dando origen a las num.ero

eaa disquisiciones e.otual.es sobre quá debe entender.?Jo Pf r as

pecto. 

3Jenaro MacJ.en:nan, ·El ;prob1ema de1 aspecto verbal, p. 30. 
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0.2. A:LGUlfAS ITITIRPRBTACIJ~GS DEL TEID.TINO "ASPECTO" EN .. , 

LINGUISTICA. 

En términos gen.erales, cuando se habla de aspecto, se 

habla de las cualidades formales -no temporales- del desarrollo 

de la aoci6n4 • Sin embargo, sobre su.definíci6n, naturaleza, fe

nómenos que i::lplica y ter::rlnologia no hey 'Uil e.cuerdo uni.:forme e.!!_ 

~ loa lingui.eta.s, :r el término aspecto se usa. con varias acep

ciones que nf'ecten 6rdenes distintos de la 1engu.a5. 

Algunos autores, dando a la palabra aspecto una ampli

tud poco usual, incluyen en él nociones verbales heterogdneas. 

Pierre Gu.iraud, po:r ejemplo, a.firma que el .modo del -verb'? (indi

cativo, subjuntivo, imperativo) es ~a forma. de ~pecto6 •. Y José 

P. Rona. considera aspectual.ea l.os conceptos .!!!!lt virtual., Hipo-

4ct'. Fernando r.áza.ro Carreter, Diccionario de tárminos f'ilológi

~' 3a. ed. 1 Grados, !ladrid, 1974, p.63. 
5 A este respecto a:fir-'-3. Luis Cif'u.entea Ge.ro:ia.: n'El. uso genera1i

zado de la voz aspecto i.nduce a creer que se trata de un concep-io. 

to perfectamente defi.ni.do que inc1uye fenómenos lingU:[eticos de-

1imi ta.doa con claridad. No es as:!,. sin embe:rgo, Y' si l)retendemoe 

:forma.moa un.a idea. cabBJ.. de esta categoría. nos encontramos con 

que suelen incluirse en la denominación fenómenos lingtt.!sticos 

heterogéneos", en "Acerca. del as:pecto verbal.", Boletín de Pilo

log!a (Uni.v. de Chile),. VIII (1954-55), p. 56. Cf. también, Je

naro :Ms.cle:man~ El problema del aspecto verbal., p. 13. 
6 Pierre Gui1·aud, La. gramma.ire, Preseas Uni versi ta.ires de France, 
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t4tico y Dubitat1vo7. 

otros estudiosos no deslindan loa ni~~1es gramatical. y-

14rico al hablar de aspecto; empleen indistinta.mente esta voz P!. 

ra. deaignar todas las modal.ida.des que puede ofrecer una. misma 

idea verba1, desde el punto de vista áa la duración o de1 tárrn:i.no 

del proceso, expresadas en el. lexema de loa verbos o mediante ~ 

cursos grama1:ical.ee morfológicos {flexionaJ.ee o deri vati:vos) y

aintá.cticos. De ah:! que aJ.gunoe autores estudien ba.jo &ste nom

bre, junto a la distinción de tiempos perfeotoe y tiempos ~mper

feotos, nociones pnramente semánticas que, atendiendo a1 sign:lf! 

cado de cada verbo, permiten distinguir verbos perfectivos (na

cer, morir), :im.per.fectivoe (vivir, saber), iterativos (picotear, 

gotear), incoativos (enrojecer, alborear), etc:. 

Sobre este punto, una. tendencia bastante generalizada en. 

l.ingf.tl'.stica tiende a deslindar doa conceptos: Aspeo~o y Aktion

~ (:a "modo, modal.idad, tipo, cua.l.idad de 1a acción"). Con el 

primero suele indica.rae la gramatioa.l.iza.ción da ciertas distin

ciones relevantes; con el segundo, la 1exioa.l.izaoi6n de eats.s 

mi.ama.a diat1.nc1ones y de otras, o bien, de otra.e distintae8• 

7 José P. Ron.a, "Tiempo y aspecto: análisis binario de la conju

gaci6n es~a.1'!.ola", Anuario de ~tras, XI (1973), pp. 211-223. 

(PtJ.ede verse una. síntesis del a.rt:!cul.o en le. página 63 y sa.). 

8 Le. dietinc16n entre aspecto y AktionBflrt :f"u.e propuesta. por pri

mera vez en 1908, por s. Ag:rell, quien, en las lenguas eslavas~ 

con9ideraba aspecto la oposición de verbos perfectivos y verbos 

imperfectivoe~ y Aktionsart, 1a ex:pI'esión de uns scción Dn cuan-
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No obstante, en la biblioera:f!a especializada, estos tárminos 

han sufrido diversa.e interpretaciones y no hay-, en orden a ellos, 

un consenso homogdneo9• :El desacuerdo se plantea tanto en el pl!! 

to rea1izada. de cierta. manera.: durativa, momentánea, ill8%"eeiva.~ 

iterativa, e te. Para otros autores, aspecto y -~tionsart serian 

sin6nimos, pues ambos designan la. maner:a. como se desa.rroll.a l.a 

acción significada por el verbo; de modo que perfectivo, :tmper

fectivo, iterativo, momentáneo, dur~tivo, ingreeivo, eta. serían 

aspecto, 1ndepend~entemente de los medios con los cuales una 1fl!!. 

gua dada loa expresa. As!, serían aspecto la oposición "mo:rir/v:!_ 

vi.r", el valor iterativo del sufí.jo ""'!!!:!: de picotear~ besuquear, 

gotear, o 1a opoaioi6n entre "cantti/ cantaba" y •canto/he. smfta
do". Más recientemente, pref'::Lere usarse el término aspecto para 

designar la categor1a gramatical. que distingue formalmente en el 

verbo distintas ola.ses de aooi6n, y Aktionsart para es'ta.a distiE_ 

oiones cuando son de índo1e l~x:lca; sin embargo. no e1em:p:re hay 

conformidad en cuanto si :pertenecen al aspeotp o·a la. Aktionaart 

la lexica11ze.ci6n de distinciones por medios mortol6gicos deriv~ 

tivoe. Pinalmente, a1gunos autores, atendiendo a un ori terio di!!, 

tribuoion.al., consida:ra.n oposiciones de aspecto aquellas incompa

tibles entre aí, y Aktionsarten l.a.s nociones que pueden sobrepo

nerse entre s! o a laa de aspecto, sin preet~..!' atención a los 

recursos lingtt!sticoa que se usen pare. expresarlas. Cf. Cristina 

Piva, 11L' aspetto verbal.e: una ca:tegoria controversa"• pp. 483-

485. 

9Para una r1pida revioi6n de algunas interpretaciones de aspecto 
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no de le. expresión como en e1 ámbito de loa eigni:ficados. A ni

vel de formas de expresión9 1a discusión versa sobre loa medios 

gramatical.es expresivos de aspectot Y' en el. plano de las aigni:f!_ 

caciones, se discute 1a da1imitaoi6n de las distinciones que de

ben considera.rae :propiamente aspeotualee. Así, a1gunos autores 

emplean la vo~ aspecto con un sentido mu;r restringido, limitan

do la e:rtatenoia de esta categorla a61o a las 1enguaa que 1a ex

presan mediante recursos morfoldgicos característicos ~ diferen

cie.dos; discutiéndose, en este caso, si deben considerarse isua! 
mente aspecto la opceici6n sistemática. de los verbos perfectivos/ 

imperf'eotivos eslavos, expresada por medio de preverbios 9 y le. 

distinción de acciones perfectas e 1m.perf'eotas en la. flexión ve;: 

bal. de1 espaflo1 o lengg.aa a:f1nes10• 

-y Aktionsart puede verse, tambit!n, e1 traba.jo de Joatf Roes :Pona, 

'Estudio sobre las perí:f'rasia verba1es de1 es;paílol., .Anejo :r.xv.n:. 
de la R~vieta. de Filologia. Espai!.ol.a, Madrid, 1958, :PP• 52-55; y 

su Introducción a 1a grell'lá.tica, 2a. ed.., Tei<le, Barcelona, 1970, 

pp. 274-278. 
1º"Una cosa ea que una forma verbal pueda expresar parf'ectividad 

o imperfeotiv1dad con recura~~ mort'ol6gi.coe caracter1sticos y d! 

ferencialee, y otra muy distinta que la idos de accivnes perfec

tivas o imper:fectiva.a pueda registrarse en la conc:iencia eigni:f:!. 

cativa. de cual.quier for.na verbal. :r en cual.qu:ier lengua. Lo prim~ 

ro ea un fen6msno de «1e:ngu.eP ; lo segundo, un fenómeno de «lan

gage» • Y l.a. lingtl!sti.ca concierne a. 1.a ,,l.angue'!t • A.firmar que 

:formas como esp. cantaba. / ~, ~ / fil;. cnntado reaponden 
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Para no pocoa estudiosos, la noci6n de 1.ímite, de té1"Il11 

no, es f'Undamenta.1 para el aspecto. Esta noci6n, dice Jena Hol 't, 

se basa en la indica.ci6n o no 1ndica.ci6n del t~rmino del proceso. 

Momentaneida.d, duración, i~eraoidn, ingresividad, etc., son con

tenidos conceptual.es secundarios, inherentes a.1 proceso mismo, 7 

se manifiestan en la. ra:!z de oada 'Verbo (aapeoto radical) o por 

medios derivativos (aspecto derivativo). El aspecto, en sentido 

estricto (flexional o sintagmdtico ), se refiere a 1a.a cualidades 

externas del proceso, a saber, su delimi taoión 11 • 

Otros autores consideran que 1a oposición "perfectivo/ 

imperfectivo" (o "terminati.vo/no terminativo") de n:inguna. mane

ra agota todas 1ae J;lOBibilidades existentes en una 1engua dada. 

De modo que esta distinci6n es insufi.ciente tratándose de len

gu.a.s que, como e1 griego antiguo, ofrecen un sis'tema aspectual. 

de trea t~rminoe en la oposición de los temas de presente, de 

aoristo y de pe~":f'ecto. Diversos autores explican esta oposicidn 

ternaria como e1 reaul.tado de doe distinciones bina.ria.a que se 

~fieren a1 per:feccionamiento (o concl.uai6n) Y' a la. dure.o16n de 

1a. e.cci6n. Oponen "peri'ecci6n/no per.teccidn" (o "concluei6n/no 

conclusi6n") 7 "duraci6n/no duración". Por ello. Meillet y otros 

a nociones eapectualea ea un espejismo ••• ", asegura !llie Jenaro 

Ma.ol.ennan. El. probl.ema del aspecto verbal, pp. 32-33• 

11cf. Jane Holt, "Etudes d• a.apect", p. 46. 
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gramáticos comprenden en 1a noción de aspecto "todo aQuel1o re1~ 

ti.vo a la duración y al grado de perf"eccione:oiento de 1os proce

sos indioadoe por el verb~n12 • 

l3ernard Comrie, por su parte, pro~one la siguiente def!, 

nici6n de aspecto: "A.epacta are dJ.:fferents weye of Viewing the 

internal. temporal. conati tu.enoy of a si tua.tion (entendiendo por 

'*ei tua.tion" un esta.do, aoci6n o proceso ei.gnificado por e1 verbo 

o por e1 verbo más sus complementoe) 13; y establece una serie de 

distinciones semánticas, que pu.eden hall.a:rse o no gramatical.i:~

das o l.exioalizadaa en una lengua. da.de.. Para Comrie, el. aspecto 

como oa.tegorla. gram.s:tical. puede expresarse por medios morfolcSgi

ooe y eiiltagmáticoe, reconociendo que no 1'liempre es :fácil. eeflal.ar 

1os 1::!mitee entre morlol.ogía. derivativa.y morfología. flexiona.l., y 

entre morfologi'.a y sintaxis. 

Las categorlas eemá.ntica..s aspectuales que este autor 

distingue son, primeramente: perf'ecti.vidad e imperf'ectividad14; 

Una forma verbal. con eignif:Lcado perfeot:ivo implica exp1íci te.-

12 An:toina Meilletit y..nguietig,ue hietoriq_-ue et 1inguistique @né

rale, Champion, Par:.ts, 1965, p. 183. Vda.se ta.mbi~n, John Jqons, 

Introduction to theoretical :linguistica,. Cambridge Univerei ty 

presa, Cmn.bri.dge, 1968, p. 315. 
13i3. Coro.ria, Aapect. An introduction to tne stu.dy of verbal a.a

~ and ra1ated ~robl.ems, Ce..i:;¡bridge Un1V9rsity Presa, Cambridge, 

1976, p. 3. 
14Ibid, ca.p:!tul.o r. en particular las p.§g:ina.s 16 y 24. 
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mente ia ausencia de referencia a la constitución temporal. in

terna. de una ei tuación, de modo que es posi.ble usar una f'orma 

perfectiva con situaciones que son intsrna.mente comp1ejas, por 

ójemplo, que duran un 1a.pao de tiempo considerable (ttRein6 trein 

ta af1os"), proveyendo solamente que la situación es :pre e entada 

on eu tota.J.:idad. Rn cambio, una. forma. verbal con aignificado im.;, 

perfectivo mira. la si'tu.aci6n desde dentro. Con una forma imper

fectiva. ee hace referencia a 1a parte media de la eituaci6n, sin 

e:tandtn" ni e su. comienzo ni a su f'in. Ma.cb.as len.guas sólo dispo

nen de una categoría para designar 1a. imperfectividad, pero en 

otras lenguas se paeden encontrar categor~as el'!lparentadaa con la 

:lmperfeotividad. Co:mrie propone 1as distinciones siguientes: 

CLASIFICACIO?raS DE LAS OPOSICIONES ASPECTUALES 15 
l 

:m:PETCTIVO 

HABITifAL 16 cÓBTIRUO 
1 

i ' NO PROGRESIVO PROGRESIVO 

15comr1e, As;pect, p. 25 
16Bay que tener :presente que Comrie, a diferencia de otros auto

res, no emplea eJ. 'término habitual. con e1 sentido de 'frecuenta

tivo', ye. que considera que no es ~ste e1 rasgo distintivo de 1o 

habitual.. Para fil.. 1a ca.racterlstioa. predominante de todo hecho 

ha.bi.tu.al. 1 aee. o no repetido,. es la. duración .. Una "eituaci6n" ha

bitual. se identifica no como una propiedad incidental de una ép~ 

ca, sino como una propiedad o característica definitoria de un 
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Junto a estas dieti.ncionea de aspecto, considera también 

otro val.or, el de perf'ecto, pero advierte que ae trata de un as

pecto diferente Cie 1oa anteriores. ya que no indica la consti tu

oidn temporal interna de una aituaoión, sino que "relates some 

state to a preced:ing eituation"17. En este sentido, e1 vnlor de 

per~ecto se distingue de 1oe otros aspectos en cuanto expresa una. 

relao16n entre doa re~erenoias temporal.es: el tiempo del. estado 

periodo. Cf • .Ai3peot, p. 26 :r ss. 
17 . 

Comrie, .Aspect, p. 52. Debe t~:rse en cuenta que 1os 'Wrminos 

P!rf'eoto y l!eriecti. vo se usan eon dos sentidos en la. bi'bliografia 

especi.al.i.ze.de.. Al.gunos autores l.os emplean como ein6nimos, para 

indicar l.a. a.ccidn -terminada" acabada, oompl.eta. Otros, en cambio, 

reservan o1 tf!rmino ~rf'eoto ~ara designar el va1or que en 1os 

estudios del -ver'bo indoeuropeo se atribuye al. tema de perfecto, 

de modo que d::lstinsuen, a.1 igual. que Com:rie, perfecto y perf'eot! 

vo: "The perf"e6t (Perf'ecktisch) aspect, not to be confused wi th 

tho perf'ectiv-e, which designa.tea a procese in ita accomplished 

eta.te, i.e., in the etate o:f' having been done"p R. Garey, "Verbal. 

aspect :ln Prenoh"~ ~' 33 (1957), p. 91. Fine.1.mante, otros 

autores dan al -término perfectivo el sentido de perfecto: "As

pecto perfec"tivo ••• ax:in•esa e1 estado presente de1 sujeto como 

resu1ta.do de una accidn pasa.da", Bassols de Climent, Sintaxis 

hist6rica de la len.gua latina., t. II, 1, Barce1ona9 1948, p. 

167. Láza:ro Carreter, Diccionario de tér.;:;:rl.nos filo1óg1cos, p. 318. 
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resul.tante de una acción anterior y e1 tiempo de esa acción18 • 

As!, el presente perfecto -uno de los tiempos poeib1es de este 

aapecto19- puede significar una relación entre un estado presen

te y una acción pasada.. Una :posible diferencia entre I ha.ve 1ost 

my penknife (perfecto) y l !2.!:!! my penlaü:f'e (no perfecto) con

siste en que con l~ fo:i:'llla :perfecta se implica. que la navaja e~

gue perdida., es decir, la pérdida. de la navaja :fu.e en un momento 

del pasado, pero el esta.do resultante, la.e consacuenciae -el se

gu:ir perdida- eon presentes; en cambio. con la forllla no peri'ecta, 

no hay tal implicac16n, 'dmicS21lente se indica la ~l"dida. de la n!! 

vaja. en el :pasado. 

A partir de este val.or general del. :perfecto, ejemp1ifi

ca.do con loa usos del :presente peri'ecto inglés y atendiendo a 

sus rea.liza.ciones en otras lengua.e, Comrie distingo.e Ctte:tro po-

1811• ;.1 t expreseee a rela.ti.on between two time-points, on the 

one hand the tima of the atata resul.t1.n.g :f'rom a prior eituation, 

and on the other the time of that prior eituation•, Comrie, &. 
peot, p. 52. 
19Loe otros tiempos son el. pratári to ::peri'eoto fo p1ueouamlJ1'ri"ec

to) y el futuro perfecto; cf. Comrie9 .'iepect,.p. 53. Asimismo 

v.Sase c. H. Stevenson. The S;pan.ish l.e.:nguage toda.y, London, 1970• 

p. 58: "It is wrong te speak of the Peri'ect a.a a <«tenae., ; ra

ther i t is an independent s..epeot wi th a. fu.11 compl.ement o:f' ten-

ees 11 
• 
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aib1es significados, loa cual.es~ en la.a distintas 1enguas, pue

den tener o no una forma. expresiYa característica. ~atoa signifi 

cadoa de1 presente perfecto son: 

1. E1 perfecto reaul.ta.tivo o de resul.tado (nperi'ect of r-esuJ.t"), 

que expresa un estado presente como reeul.tado·de a.l.guna acción 

pasad.a Yv por tanto, la mc..n.if'esta.ci6n má.o clara de la. :relación 

entre W2 hecho pasa.do y- sus consecuencias presentes (véase el 

ejemplo entes eefiala.do)2º. 
2. El perfecto de e;periencia. ( .. e.:x:perientiaJ. per:f."ect"), que in

dioa que una aoci6n ha tenido lugar un.a. vez (o más de un.a vez) 

en el. pasa.do, pero es un pasado que se concibo enfocado hacia. e1 

presente e inolu;re ei momento presenta. La. di:f."arancia entre las 

oraciones (a) "Bill hae b~en to Americe." y (b) 11Bill ha.s gone to 

Amerioa.", radica ~n que (b) ea parfecto resu1tativo, pu.ea impli

ca. que l3ill se encuentra en Amárica actualmente o que se ha.lla. 

viajando en esa direcci6np en tanto que en (a.) no hay impl.!ci ta 

tal. idea y a6lo ae a.:fi.rme. que, por 1o menos en una ocasión, du

rante un 1apao de tie~po que incluye el presente, Bil.l real.izó 

un viaja a .Amdrica.. Es decir, el. :perfecto resu1 ta.tivo permite 

considerar 1a aubsietencia de ci~rto efecto o reaul.tado~ en cam

bio, el pa~ecto de experiencia únicamente denota 1a realización 

de la acción -un& o varias vecea- en un per-!odo de tiempo ante

rior al. presente pero en conexión con él (cf. pp. ?B-60). 

20comrie~ Asnect. pp. 56-58. 
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3. E1 per.f'ecto oorsiatente ( "perfect of persietent si tuation" ), 

significa una acción o estado que tuvo su eomienzo en el pasado 

pero continúa, persiste, en e1 presente; por ejemplo, en casos 

como ''We'va lived here for ten Y'ea.ra", "I've shopped there for 

years 11
, "I've been waiting for hours". Este uao de1 perfecto, 

que en mu.chas 1e:n.guas se expresa. con el. tiempo presente, no es, 

sin embargo, sorprendente, si ea considera que la acción o esta

do que se describe ea, a la vez, pasado y presente (Ibid, p. 60). 

4e El. perfecto de pase.do pr6ximo ("perf'ect of recent pe.et"), con 

'1 se indica la rel.evancia presente de una acción :pasa.da en tár

minos de proximidad temporal.~ asto ea, que la acción pasada es 

reciente. Sin embargo, h~ que tener en cuenta que este tipo de 

perfecto no denota neceaarim;:.enta que la aco16n pasada haya ocu

rri.do en un momento pr6x:1mo a.l presente, y qua, entre las len

gU.a.S, var!a el grado de proximi.dacl requeríclo para que el per:feo

to de pasado próximo se a.ctua1ioe, de :r.nodo que, en a:J..gunas de 

ellas, la relajación del grado de proximidad requerido para el 

uso del per~ecto, ha permitido que éste sustituya a.l simple :pre

térito (Ibid, pp. 60-61). 

La diacua16n sobre la daf1nici6n de aspecto y sobre 

las diatincionee que deben considera.rae aspectuales sigue abier

ta., no ha. sido reau.el ta aa.tiefactoriemente toda.vía, y cacla estu

dioso, dependiendo de 1a leno-ua que investiga. ~ de1 marco teóri

co q_ue adopta~ a::.ipl.:l'.e. o reduce l.as categorías distintivas de as

pecto. En este se~tido, :!'.:ueenio Coaeriu afirma: 
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La cattSgorie d 'aspect, en tan"t que catégorie uni

vereelle du verbe,est une catégorie asaas mal. on 

dumoins insu:f'fisamment définie. Jens Holt signa

l.a1.t :11 y a trente c:inq ane la tendance a attri

buer a 1' aspect tout ce qui, da.ns J.e verbe, na 

correepond pas aux catégories de paraonne, nom

bre (nominal.), voix, tempa et mode. Et la eitua

tion n' a paa beaucoup e~ depuie la parution 

de son 11vre. Cartea, on a ajout6 d' autr6s cat~

gories du verba aux catdgori.es énuméráes par Hol.t 

et on a donná de nouvellee <ldf'initiona de l'a.s

peot. Mai.e trée aouvent ces définitione ne dáfi

nissent paa J.a memo notion et 1e.issent de cota 

d'autres notions oonaidére'ies comme appa.rtenant a 
l'aspeot (ou meme comma constitua.nt l•aapect 'Pl"2, 

premont di t) clana d 'autree cláfini tiona21 ." 

Explica a continuaci6n varios puntos tadricos y metodol6gicos 

que deben tenerse en cuenta. al tratar el problema del aspecto, 

pues, a:firma el conocido autor, en lingüística teórica f'alta a

plicar a la teoría del aspecto aq11ello que en general. ae aplica. 

a las categorla.s gramaticales. Estos pu.ntoa son: 

1. Ea necesario precisar si he.y o no razón suficiente :pa.:ra sos-

21Eugenio Coseriu, ".A.spect verba1 ou. aspecta verba.u.x? Quelques 

<1ueat:ions de théorie et de m~thode ", S€P;'U"ll.ta. de las Actaa fil 
Colo9,uiO ~la. noci6n de aspecto, organizañ.o por e]. Centro 
de Análisis Sintáctico de la Universidad de 11!etz (18-20 de ::i.ayo 
de 1978 ), :publicadas por .Jean DaVid y Robert ~.~n.rtin; p. 13. 
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tener la uni~rsalidad racional de1 aspecto, teni.endo en cuenta 

que una. l.engua. dada puede -presentar o no esta ca.tegor!a entre 

1aa categor!as que constituyen su sistema. gramatical; incl.epen

dientemente de que una lengua tambidn puede eXJ)reaar eigni:f:ica

doa de tipo aspectual. en su léxico o como posibi1idades secunda

rias de otra.a categorías de eu gramática. 

2. En principio, debe eonaiderarae el. aspecto como una catego

ría. compleja., pluridimensional, que no puede ni de'be aer reduci

da !!_ ;priori a una sola. dimensión, porque las reducciones no per

tenecen a. la. teor!a, sino a la descripción, a la comprobación 

de laa dimensiones que efectivamente :f'U.ncionan en tal o cual 

lengua (e~. p. 15). 

3. Rey que tener en cuenta, a.demás, que una. ca.teg()ría puede apa

recer combinada, en su ex:preai6n o en su contenido, con ot:ra. ca

tegoría.. J?or lo que a1 aspecto ee refiere, áste casi siempre se 

:p:reaenta en combinación con la categoría de tiempo, en dos aent!_ 

dos di~ercntea: a) I.a categoría de tiempo puede preval.ecer, en 

una. lengua determinada, sobre la ca:tegor!a de aspecto o v:icever

ea.~ y en este sentido, 1as acepciones aspectuales o tempoTa1Bs 

pueden ser~ respectiva.mente, loa efectos ~ocu.~da:rios de 1a otra 

categor:!e.. De este modo, en las lenguas románicas, la.e ac~pcio

nea aapec°t'..ia1es de las '1ormaa temporales son efectoe aecu:.nda

rioa de 1aa distinciones tempora.lea; en tanto que, en las len

g-.ia.a ea1ava.s,1a.s nociones de tiempo son secundarias al. aspecto. 

b) 'El aspecto puede presenta.rae en una lengua con anterioridad, 

_ aillilll.taneidad o pestertoridad a. la. idea. de tiempo. y en eate ca-
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eo, tiempo Y' aspecto oon.sti ~n un. continuum que debe conside

rarse como un toao. En. las J.engue.s es1avas, e1 aspecto se pres~ 

ta antes do). tiempo; -es decir, d&sde que ha.y una noción verbal., 

esta noci6n es de-terminada como imperf'ectiva o perfectiva. En 

otras J.enguas, por ejempJ.o, en griego antiguo, e1 aspecto se P2'!!. 

senta ~ e1 tiempo, se sitúa en una perspectiva temporal.; as!, 

ha;r :infinitivos en 1oa diferentes tiempos 7 f'uncionen simultáne!! 

mente en oposiciones temporales y en oposiciones aspectuales. En 

o1'rae l.ensnas. 1a colooaci6n de la noción verbal en el. cuadro 

telllpora:L no iDpl.:ica aspecto, pero 'ste se presenta. tan J.uego co

mo mq d:1.ati.n.o1ones ul.terioree en loa espalios temporal.es prima

rios, como en 1.ng'.1.§e, lengua en la que los tiempos si.mpl.es son 

neutros en :relaoidn al. aspecto (expresan el cuadro temporal ¡xri

mar.t.o), pero l.o tienen en aegui.da bajo l.a diatinci6n del tipo 

I am wr.t:tin« 7 I ha.ve WJ!'it-ten. :En oemb1o 11 en otras 1enguas, por 

ejempl.o l.as rcmánicas 11 e1 aspecto ee preaen'ta des;pu&s de la "se

ganda perspectiva", de médo que eJ. sistema es :fundamental.mente 

temporal.. Los significados perfectivo e :tmperfec'tivo que se ida!! 

tifican en l.a opoaicidn "canté/cantaba", son efectos secundarios, 

no etm va.\orae dff langu.~ (cf. pp. 15-16). 

4. Ii1 exprasi6n del. aspecto pu.ede ser l.éxica (es decir, por me

dio de morfemas derivativos). f'le:rlonal. o perif'rástica. Es nor

mal.mente l.é:rlca si el. aspecto preval.ece sobre e1 tiempo y si se 

presenta desde que ha;y una noción verbal., como en l.as 1engaaá e!_ 

1a.vas (cf. p. 16). 

5. '?embidn ~ que tener en cuenta que, al. igual. que en otras 
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categorías, la.s dimensiones aspectua:Lea ae pueden combinar entre 

s!, en los dos sentidos en que ellas se combinan con las dimen

siones temporales. Esto es, una dimensión puede prevalecer sobre 

otra, la cual., en este caso, no tendrá un carácter f"uncional en 

la lengua y sólo será efecto secundario de la primera; o bien, 

las mismas dimensiones pueden ser primarias o dominantes en una 

lengua y no serlo en otra. Es decir, que de ninguna manera debe 

considerarse que el miono tipo y el mismo orden de combinaciones 

se va a encontrar en todas 1aa lenguas con aspecto {pp. 16-17). 

6º Por 'ID.timo, debe tenerse en consideración que, en un sistema 

lingtl:!atico dado, las dimensiones a.spectua1ee, como le.a tempora

les, pueden ser permanentes o regul.area, esto ee, que ellas se 

aplican en principio a. todos los verboo y por cada. verbo, es de

cir, en todos loa ca.sos f'uncionalmante anál.ogoa º• por ei contr_!: 

:rio, ella.a presentan sólo 'una realización esporádi.ca o 1imi tada 

(p. 17). 
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1. LA CATEGORÍA DE ASPECTO En GRAMÁTICA :ESPAi'!"OLA. 

1 • 1 • ANTECEDENTES. 

El t6rmi.no aspecto aparece en nuestras gramáticas sólo 

en dpoca reciente. Entre nuestros g.ramáticoay Gili y Gaya fue el 

primero que empleó la voz aspecto, en eu Curso superior de sinta

xis eepaf'l.ola C§ 118), pero la presencia de esta noción se puede 

rastrear en la tra!lici6n ~atical. anterior. 

Nuestros primeros gramáticos aluden a ella cuando ha·

bla.n de 1os pasados no acabado, acaba.do y más que acabado; si 

bien, al. iga.a.1 que los estoicos y aua continuadores lati.noa, no 

11.egaron a d.ealindar esta noción del concepto de tiempo22 • 

And.rde Bello estructuró su sistema de los tiempos aten

diendo exclusivamente a las relaoionea significativa.a de tiempo, 

determinadas en relación aJ.. acto de la. palabra. o con re2a.ci6n a 

otras itorm.aa verba1ea ya. :fechadas; sin embargo, en su Análisis 

ideológica de loe tiempos do la conjugación castellana, :publica

da en 1841, también encontramos la intuición de la noción de ae

paot~, en sentido amplio, aJ. reconocer la importancia gramatical 

del carácter desinente y permanente de 1os verbos, para explicar 

22véa.ae, por ejemplo, la Gramática de la. lengua castellana. de 

Antonio de Nebrija, p. 185 (cito por la edición ds Antonio 

Quilis, Madrid, 1980). 
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los distintos significados del pretérito simple, en particul.ar, 

su sentido incipien·1;e, en ca.oos como: t1 «Dijo Dios, sea. la luz 

y la luz fue rn fue va.le lo mismo que principió ! ~ ~ ~
tenoia perfeota"23. El ilustre gramático venezolano, atendiendo 

a. ciertas peculiaridad.ea del significa.do de ca.da verbo, loa or

dena en deainentes y ;permanentes : 111l6tese que en unos verbos el. 

atributo, por el hecho de haber ll:ega.do ~ su perfección expira, 

y en otros, sin el:lbargo, subsiste durando: a los primeros 1la.mo 

desínentes y a los segundos permanentes. ~' ~' son ver

bos deainentes porque luego q'Ue uno nace o mu.ere~ deja de nacer 

o morir; pero ser,. ~' -2.f!:, son Yerbos permanentes porque sin 

embargo de que la. existencia,. la. visión o le. audición dea desde 

el principio perfecta, ¡;~ede seguir durando gran tiempo»24 • 

La. Gramática de la Eeal Academia no menciona e1 aa).Nc~ 

to cuando enume::::a l.aa ca.tegorlaa verbal.ea (§ 82); con toao, ya 

desde la ed1oi6n de 191725 da cuenta de esta. categoría al tra.ta.r 

"l.a cualidad de la accidn verbal. t1: 

En 1os tiempos del verbo castelJ.ano hemos de die-

23Andráe Bello, A.nál.ieis ideo16gica de loa tiempos de 1a conju-

6eci6n ca.atellena., en Obre.a completa.a de Andrés Bello, vol. V, 

Ministerio de Educación,. Ca:racaa, 1951, p. 16, § 32. Véase tam

bién su Gramática de 1a. len.gua castellana, 13a.. ed., ?!éx:i.co, 19-

66, § 285, ~· 
24'.Bello, ,\náJ..isis, p. 16; Gramática., § 265, !!: • 
25cf. Jenaro ~~clennan, El problema del aspecto verbal., p.33 
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tingui.r una doble aignificación, pu.es no sólo 

indican e1 momento del hecho con relación al 

que habla, sino que distinguen también 1.a. cu~ 

11.dt.t.d del hecho indicándo1o como acabado y pe;: 

:recto o como realizándose y sin habe:r llegado 

a su terminación26 º. 

También Rodolf'o Lenz se refiere am:pliamente a la. cues

tión ae1 aspecto con las expresiones nespeoie de acción" o "ca

rácter de la scci6n". Recoge 1os distintos tipos de acciones que 

Delbrtlcli; disttneue para e1 indoeuropeo (puntua:l., iteré.tivo, cur

sivo, terminativo), y 1aa aplica al. verbo espafiol., junto con 1aa 

obeervacioneo de :Be11o, :reconociendo que las diferencias de ac

ción, en este sistema veTbaJ.. ee manifiestan más cl.a.raznente en 

los tiempos del pasado27. 

26R. AD., Gramática. g 287. Cito por la edici6n de 1931. 

27Rodo1í'o Lenz, L9. oración y sus partea, 4a.ed •• Santiago de Ch! 

le, 1944, ~ § 239 7 271, Y p. 446 Y p. 449. 
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' 1.2. ASPECTO Y MODO DE ACCION. 

Entre nuestros grn:má.ticos contemporáneos, como en gene

ral en l.ingti!stica, el término aspecto se interpreta por 1o me

nos de dos man.ere.a. Algun.os, 1os menos, emplean esta pal.abra, i~ 

distintamente, 1o mismo para indicar nociones de tipo aspecti-vo 

significadas en el. lexema de cada verbo, que para expresar dichas 

nociones cuando tienen una expresión gramatical. -en 1a flexión 

del verbo o por maaio de perífrasis verbal.es-. Sar::uel Gilí y Ga

ya representa esta posición. En su Curso, usa este término para 
. . -

~ferirse tanto a 1a.a significaciones de momentaneidad, reitera

ción, du:raoi6n, inooatividad, etc. de 1os verbos, como a1 signi

ficado que ee encuentra en loe 11amadoa tiempos perfectos e i.m

:perf'ec tos de l.s conjugación y en 1aa perífrasis verbal.es. Ad.mi"te 

e1 conocido gramático que en cada caso puede i~dicarae el. or~gen, 

grama.tica1 o l.éxico, de1 significado aspectual, pero considera 

que no es conveniente usar la ex:pTesión "modo de a.coi6n", para 

1oe matices inherentes a1 significado de l.oe verbos, co~o en tlll.a 

reeeffa a su ~ propone Ama.do Alonso, porque -observa, y no 

sin razón Gili y Gaya- este nombre :puede confUndirse con e1 tér

mi.no parecido "modo del. verbo" (~, p. 148 )28 • 

28cito por la novena edición, Barcelona, 1964. Ta.mbi~n Antonio 
Párez Rioja en au Gramática de le. 1engua eapaffo1a., 6e.. ed., Ma

drid, 1971, redne en el. término a.snecto tanto la significación 
que proviene de 1a raiz verbal, cono la que ae expresa por medio 
de l.e.a formas verbales y- 1.aa per:!frasis, cf. § 340. 
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Otra interpretación, seguida. por casi todos los autores 

que se preocupan por el tema, da a la pal.abra aspecto u..~ sentido 

mde restringj.do, reservándola únicamente para 1os va.1.ores aspeot!, 

vos determinados por al.gdn medio gramatical., y designan con el 

tdrmino modo de acci6n, aquellos valorea inherentes a.1. signifio~ 

do del J.exema verbal.. Emilio ALs-~oa Ll.ora.oh,. en su conocido tr~ 

bajo sobre el sistema. verba.129, se ocupa con amplitud de ello, y 

seffala la necesidad de distinguir, claramente, entre modo de ac

ción, que en espaffol. ea de na."tu--ral.eza semántica, pues "no exis

ten dos tipos de verbos perfectivos y no perfectivos opuestos en 

tre si como en la.a len.guas ealava.a, sino que todos loa verbos 

-eegdn el contexto- :pueden to:na.r uno u otro aspecto", y el aspe~ 

to verbal. que, en sentido estricto. es una categoría gramati

cal.30 .. 

29°sob:re la estructura del ~rbo es:pa.i'!oJ. 11
• en J3ol~t!n ~~fil.

blioteca ~ Men~ndez Pela.yo, XXV (1949), pp. 50-83 .. Citado por: 

Estudios ~ sramátiea :funoionel.t ?l.a.drld, 1972, p. 77. 

30otros gramáticos que insisten en esta distinci6n son: Jos~ Ro

ca :Pon.e, Introduooi6n a 1a. e;;:am.átic~, pp. 274-275; Fra.nciaco Mar 

coa Marln. Aproximación a 1a g:ra=ática, :Ma.d.:rid, 1972, :p.183. Re.-. 

a.l .Academia, Esbozo de una nueva gramática. de la lenc.u.a eapaiíola., 

!iiadrid, 1973, § 3.13.6.b; Juan Hcina Franch y José !f.a.nuel. Ble

cua, Gramática espa.B.ola, Earce1oua, 1975, p.784; Antonio Quilia 

y Cdaar Hernández, CUrso de 1eru<:ua espaflola, 1a.. ed., VaJ.J_adolid, 

1978, pp. 193-195. 



Sin em1rn.r50, en relación con ln exp::-esió:i ¿,r:rn..'ll~tical 

del o.sp·::~to, ze pla."ltea el problema de las Ferí±"rasis verba.les, 

ya qut:> para alr;unos, como Alnrcos llorach, est:::»s construcciones 

no cx:;-::.·esan 3.Sil1'Ct-o, entendido éste como l".l i:13ic3.ción de lo. nc

ción en cuanto terr~n.?..do.. o no tgr::únaa.a, sino :-::::>lo do acción o 
':l, 1 

variedad del nroceso~ ; en tanto ~ue otros autores opinan que en 

espa!lol, 01 o.specto, cono cate:::;oría ¡:,~·n.r.:iatic~!., se m::i.nif'iesta 

:princi;::Unente medio...'1.te las cm·.strucciones Yerb'."ues perifrásti

cas32. 

p. 84 Y• en parti-

c.,.tl~, la r:( .. ~Q ,~·~ -:'!·3 la pági=i:i ~~ • 

., 2 ·;-..~-::"' ;1q:J ·1·10,::1_.c..~te l::.s opi".1.io::::ies de 0lr.;:-. c:·-:.:;:-:i.lievn Svede (p. 
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1.3. SOBRE LA EXISTENCIA DEL ASl'ECTO EN' LA CONJUGACION DEL 

ESP~OL. 

A1gunoa autores no aceptan el aspecto entre la.a cqtego~ 

r:! as verbal.ea, :porque el espaf'iol, a. di:fe:rencia. de otTas lenguas, 

por e jempl.o 1aa esJ.a.vas, ca...""E!ce de Wla. f'orma.. característica y 

distintiva para su exp:reaión33. Para otros autores, la.a formas 
1 

verba.lea simples y compueatas de la. conju.ga.clón canónica no son 

fo:rmaa del aspecto imperí'ectivo-perfectivo, ni formas tempo-a.s

pectualea : su carácter es básicamente temporal.. Aun,que a.lgwtas 

de ellas puedan eLgnifice.r uno u otro matiz de aspecto, este Bifi 

ni"ficado debe interpretarse como una :función secund.aria. de la. 

f'unci6n tempora1 :fundamental.. Loe tiempos del verbo indican ~

~ se real.iza. J.a acción, no cómo ea desarrolla. 34 • 

33vtSase la nota. 1 o. 
34c.t. 01.ga Vassil.ieva. Svede, "Le. categoría del aspecto verbal. en. 

las lenguas pirena.ico-romancea (eapafiol, portugués, gallego y e~ 

ta.1.án) 11 , en Actas du :X.'!IIe CongrSe Interna.tiona.1. de Lineuistioue 

et Philologie Romanes, Quebec, 1916r pp. 483-492; Uelaon Ca:rtag!!. 

~a, nEatru.ctura y :función de los tiempos de1 modo indicativo en 

el sistema verbal. eapafiol", en Revista de lincU.ística \' teoría 

nDlicada, 7.IV-XV (1976-77), pp, 5-44. El ~esumen de estos dos 

a.rt:fou.l.os puede. verse en lo. p. l.G. y en la p. <>11ss. Antoine l.~ei.-

llet ncg·6 la etistencia. del aspecto en la . .s lenguas d~ O!'ig~n la.-

tino. Afirmaba que en el curso de l-o hiator~a de ltts lenr~u!.'..s in-

doeuropeaa, se np:rcciaba que la categoría dol ri.epricto, mti.s con-



- 27 -

~ No obstante estas objeciones, la mayoría de nuestros gr~ 

máticos y est·udiosos reconocen en la flexión del verbo, combina-

cretú que la del tie~po, perdía i~portaucia, mientras que e1 

tiempo la iba adquiriendo. Las 1.enguaa romances habrían dejado 

desaparecer todo aqueJ.J..o que tenia val.or de aspecto y sólo ha

brían conservado el valor temporal. (cf. Linguistique historique 

et lingu;I,stique général.j,PP· 183-186). Criado de Val no acepta 

la a.:firma.ci6n de Neil1et, a.1 menos no la ad.mi te para el. castell~ 

no. A1 respecto aefis.J.a que entre l.as lenguas románicas cabría 

distinguir entre 1e:::l.6""U.8.S "estáticas", con predominio de l~ no

ción de t:Lempo sobre la de aspecto, y lenguas "dinámicas", con 

predominio de l.a noción de aspecto sobre 1a. de tiempo. El. f'ran

c~s representa.ria e1 primer tipo, y el segundo sería representa

do por el eapai1ol (cf. El verbo espafiol, Madri~, 1969, pp. 14-

16). Tampoco Ma.rieno Bassols da Cl.iment acepta la tesis de Mei

llet, al. afirmar: " ••• con todo resulta más coherente y adecuada 

la teoría del. aspecto del verbo espa.fiol que del latino~ E11.o de

bido a que ol sistaz::.a. temporal de las lenguas romancea, en vez 

de marchar sigu.iendo las mismas directrices heredada.a de la 1en

gua madre, cambió de rumbo y- experimentó, por as! decir, una. re

gresión. La noci6n ce aspecto eliminada casi por completo en el 

verbo latino ciásico. apuntó de nuevo en el latín tardío" (cf. 

"La cualidad de l.a ecci6n verbal. en espa.fíol ", en Estudios dedi-

9ados a. Menéndez Pida1, vol.. II. ~drid., 1951, p.142 ). Y en 

otro texto anota: ":as lenguas ro~anceo ocupan una posición in-
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da con la idea de tiempo, la noción de aspecto35. La ausencia 

de morfamaa característicos y diferenciales no ea un impedimen

to para a.dmitir el aspecto entre 1aa categorías del verbo eepa

fio1. Una categoría gramatical :puede aparecer combinada, en en e~ 

termedia, pues, su sistema. de tiempos puede expresar ideas temp~ 

r.:llee y accionales e. 1e. vez; 1as :formas simples expresan una 

idea temporal., 1aa compuesta.a con el auxiliar de ~ simulta

nean una ~dea temporal. en su aspecto :relativo (la anterioridad) 

y una idea sccionaJ. (la :perf'eoci6á)" en Sintaxis histórica de la 

lengua, latina, tomo II, 1 : "las formas personales del ve~bo ", 'B8!. 
ceJ.ona, 1948, p. 386. 11Concluderemo oaearvando che la. nota a.:f'fer 

. -
:mazione del Meil.l.et (''!las languea romanes ••• ont laiss6 tomber 

tout ce qui a."Tai t valeur d 1 a.epect, et n' ont gardé c¡.ue la va

leur temporelle") va. intesa in lm senso molto relativo. Certamen 

te 1'aapetto del verbo italiano (e cosi nelle alt:re lingue neol~ 

tina) e un fatto molto meno vistoso e morf"ologicamente piÚ eem

plice che nell.e lingue alave: ma nella misura in ou.i esiste (cioe 

ne11' a.mbito del pasaato) preeenta forti.ssime e.ne.logie e non po

che difficolta. che sono propria a quaste u1time 11 .. dice Valerio 

Luccheai, "Pra grammatica e vocabol.e.rio. Studio suJ.1 1 8.Spetto 

del. verbo i ta1.iano", en Stud.i di graill!'l!l.tica italiana, Firenze ~ 

I (1971), p. 269. 

35 "Creemos que, a. pesar de no ofrecársenoa de un modo c1a.ro y 

sistemático desde el pu.,.~to de vista morfol6gico, l.a existencia 

del aspecto verbal es ~ndiecutibl.e (en espaflol.): por uns párte, 
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presión y en au contenido, con otra categoría, o P'~ede estar re

presentada por un forni.a.nte cero. En no pocos casos un mismo mor

fema. expresa, a la vez. en sincretismo, dos o más categorías 

(Cant-!: 1a. persona del singular del pretérito de indicativo )36 • 

dentro de la conjugación norma1, y por la otra., en le.a conjuga

ciones perifráeticas complementarias", afirma. José Rooa Pons, In

t:r-oduoción a la gramática., p. 278. "Por tradición, ha dominado el 

concepto de tiempo gramatica1 sobre las restantes categorías que 

se expresan por estos morfemas. No obstante, se ha observado ya 

que no todas las formas del verbo expresan tiempo o, por lo menos, 

no lo expresan de la misma manera y que, además del tiempo, el 

aspecto (-••• -) deaempefla ta.mbi~n desta.dado :Papel en ~a co~juga-_ 

ci.6n castellana", Aloina y ID.ecua., Gramática espaf'iola., p. 785. 

Willia.m E. lhll.l, en su l.ibro Spanish for teache:ra, New York, 19-

65, pp. 152-153, aeflala qua todos los acontecimientos de los que 

se habla se organizan en deredor de un eje de orientación an el 

tiempo, indicando en relación a ~1, el orden -anterioridad, S! 
multaneidad y posterioridad.- y el aspecto -ingresivor imperfec

tivo y terminativo-, Por ill.timo, Charlee Hall.idee a.f'irma: "All 

forma of the verb are combinations o:f tense and aspect, with the 

exception of thoae forma of the non-sequentiaJ. futura which con

tain on1y the meaning :f'uture", en The tense a.spect syatem o:f the 

Spanish verb. As u.sed in the o-ultivated Bogotá Spanish, The Ha

gue-Paris, 1971, p. 9. 

3611Toda forma verbal expresa aspecto y un tiempo aunque lo haga 

con form...a.nte fiÍ ", dice ?re.ncisco Y.arcos ?f.ar:!n, Aproximación a 
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1.4. TIEMPO Y ASPECTO. 

Por otra parte, se ha visto que el aspecto se presenta 

casi siempre relacionado con la categoría de tiempo, y que ea en 

el tiempo pasado donde con más :frecuencia se patentizan 1as dif~ 

rancias ñe aapecto37. 

Tiempo y aspecto, afirma A1ercos Ll.orach, se conf'Unden 

muchas veces en una sola categoría, dada 1a. sol.idaridad que con 

frecuencia existe entre el1os, pero ea necesario separarlos. AB

pecto y tj.empo son dos maneras distintas de considerar e1 proce

so. En el aspecto se atiende a las cual.idadee del proceso mismo; 

por e1 contrario, en el tiempo se considera el proceso en rPla

ci6n con la posición del hablante. Además, observa A1arcos, el 

aspecto ea una categoría que sólo admite recci6n homonexual.; en 

cambio, el tiempo es una categoría de morf'emaa que presentan di

rección homonexuaJ. y heteronexual. Esto es, mientras el tiempo 

la gramática ea;pa.Bola, p. 183. '"En algunas ocasiones un morfema 

no tiene un significante expreso, o dicho de otra manera, está 

representa.do por el signo ( 9 ). Esto no impl~ca la antüaci6n 

del mor~ema o de la categoría temporal., modal ••• que comporte, 

sino solamente la ausencia de la forma externa que la ma.'lifics

te", aeña.l.an Antonio Quilis y César Hernández Alonso, Curso da 

lengua espaffo1a, p. 178. 

37c:r. 3ernard Comrie, As;pect, capítulo •io, en especial las pági

nas 71-73. 
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puede estar determinado por algún determinante en su oración o 

por el tiecpo del verbo de otra oración (consecutio temporum). 

al aspecto s6lo admite la primera. determinación 38 • 

Al referirse al valor del pretérito compuesto (he ~ª

do), Barrera-Vid.al señala. que tiempo y aspecto pueden presentar

se com~ valores rivales o, más exacta.mente, en alternancia. Si

guiendo a Pau1 Imbs, e.:f'irma que constituyen una subcategoría 

tempo-aspectuaJ., en cuyo interior aspecto y tiempo se equi1i~ 

bra.n: cuando predomina uno, el otro neceaariaoente disminuye39; 

38v~ase AJ..a:rcoa, "Sobre 1a estructura del verbo eape.flol", pp. 60, 

73 y 74. También del. _m::;amo autor, véase Gramática eatructural., 

Gredoa, H.a~rid, 1951, 9 58 (cito por la 2a. ed., 1974). 

39 .Ube:r-to Ba:r:rorn-VidaJ., :Pa.r:fa.i t simple et p~fai t compo~ 

Co.sti~ia.:J. :noderne, :Iuebe:r Vorlag, r.!u.nchen, 1972, nota. 64~ p~ 

193. 
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.. 
1 • 5. LA CATEGORI.A. DEL ASPECTO EN 'EL SISTEillA V:Sill3AL D3 LA 

, 
CONJUGACION. ENFOQUES. 

Tampoco hay, entre 1oa estudiosos, un acuerdo uniforme 

sobre l.a. manera. como la categoría de1 aspecto se estructura. en 

el i:dstema verbal. del. oe:pafloJ., ni sobre e1 valor y f'u.n.cidn de 

cierta.e. ~or.maa del verbo desde el punto de -vista del aspecto. 

La revisión de loe distintos en.:foquea que reco~ le. bibl.iograf'ía. 

especia:I.izade. obliga., en principio, a distinguir dos grandes 

apartados: 

e.) Esta.diosos que consideran e:t paradigma verbal tra.dicionamen

te admitido (tiempos simples y tiempos compuestos con~ + 

participio). 

b) Estudiosos que en época. reciente han añadido al :paradigma. 

tradicional -como se había hecho ya. en el Siglo de Oro40- otras 

:forD!S.S verbales a.nal.!tica.s (~ + gerundio, !;!:. ~ + i.nf'ini tivo, 

tener+ participio, etc.). 

40vcfo.ee, por ejemplo,- a Jerénimo de Texeda, quien en su Gramáti.

ca de la lengua espaBols, :Paría, 1616 (cito por la edición de J. 

M. Lope Blanch, UNAM, México, 1979), inc1uye en el. pa:ra.rligma del 

verbo, junto con loa tiempos simples y ca=pae3tos, también las 

perlfraaie ~~y~~+ infinitivo, y la perlfre.eis 

~ + partic:t:pio, que él. considera eq"xi:<1elent~o a. l.os otros 

tiempos. 
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1.5.1. APARTADO A. 

Esta. primera. diviei6n a.dmi te, a. su vez, otras subdivi- , 

ei6nes, segdn 1os distintos enfoques que en cada. ce.so recibe 1a 

categoría de1 aspecto • .ABi, dentro de1 primer apartado (autores 

que consideran la. conjuga.ci6n ca.n.Gnica), se pueden clistineuir 

las posiciones sigui.entes: 

1. Reconocen una oposici6n aspectual. -imperfectivo / perf'ectivo

en la distinción de tiempos simples y tiempos com:puestos pero, 

entre ellos, se discute el valor aspeotua1 del pret~rito simple 

(canté). 

2. Objetan la. int&rJ;tretación anterior y limitan 1a extensión de 

1a oposición imperfectivo / per~eotivo, poniendo en duda el va

lor aspectual de ciertas forma.o simples. '.En contrapunto, otros 

autores insisten en el vaJ.or aspectual. de estas formas. 

3. Concilian los dos enfoques anteriores destacando diversa.a 

correlaciones aspectuales: oponen formas simples y formas com

puestas; subrayan el carácter particular de la. oposici6n canté/ 

cantaba., y distinguen en loe verboides una diferencia de a.apee-

to. 

4. No mencionan la categoría del aspecto, pero parecen implicar

la al describir loa significados do nlgunns formas verb!lles. 
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, 
1. 5. 1.1. PRIME TIA POSICION .. 

A.tendiendo a.l aspecto, tradicionalmente se han venido 

c1asifican.do 1os tiempos del verbo en perfectos e imperfectos. 

Se oponen tode.s las formas simples a sus correspondientes com

puestas por el.. aspecto imperfecto (o imperfectivo) de las prime

ras, y el aspecto perfecto (o perfectivo) de 1ns segtlhdas. Sobre 

esto la. Gramá:tica do 1.o. Rea.1. Academia dice: 

En la acción verbal. considerada en sí misma, $in 

re1a.ci6n al. tiempo, pueden distinguirse treo fa

ses distintas o momentos: e1 de au comienzo, ac

ción incipiente; el de su proceso o duraoi6n,ac

ci6n durativa., y el de de su fin o perf'eoci6n,~ ·-· 

ción acabad.a o perfecta. EJ. castellano en este 

partic.Uar e61o distingue la acción terminada o 

perfecta de la no terminada, y tiene dos series 

pa.:raJ.ela.s y compl.eta.s de tiempos pera. eX})resar

las: los imperfectos y los perfectos, denomina

ciones que convienen con exactitud a la signifi

caci6n de loa mismos (§ 287). 

Y a.B.ad.e más adelante: "La correspondencia. no puede ser :ra~.a exac

ta: a cada tLempo simple o de acción imperfecta corresponde uno 

compuesto o C..e acción inperfocta. ••• " C§ 288). 

Sin embargo, esta división de los tiempos no resulta 

tan p?..ral.cl.a como se a."ltL<cia, porq_ue 1a Academia vacila a1 asig-
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narl.e un va:I.or aspectual a.l. pret&:ri-to si.mpJ.e. Tur una parte, en 

el esquema. de la página. 266 lo in.cluye ent1•n los tiempos imper

fectos, ~or ser una forma simple, e inoedinta.mente después, e~ 

nota al pie de la misma página, Be afir:na: ''Y.ate tiempo, cono in 

definido que es, no define 1a cualidad de la. a.cci6n, o mejor, la 

expresa como a.ca.bada. y como no acabada.". Pero en J.Jáginas :Poste

riores, aJ. referirse al. va:l.or del. pret~rito indefinido (9 294), 

ooaerva que, como tiem:Po absoluto, significa 1.a ~~tel:'ioridad al. 

momento de su enunciación, "sin :indicnr si le. acción está. o no 
, 

terminada."; y da los siguientes ejem:pl.os: ~~~~hermano 
, 

~' 

~; Jesucristo l!filQ ~tiempos~ A,ugi.tato; e~ ~ páeado ~-

~ ~ e1 Escoria.1. Como tiempo relativo, en cambio, "expresa unas 

veces e1 hecho o acción cono incipientes, y otras como tel'l!Ú.nados, 
• 

según J.a significación del verbo. Así, cuando digo: LE! tu carila 

~~seguida~ ~~mendación, eX'J.)l'eso que la recomendación 

fue hecha despu~s de terminar le. '.l.ectura de le. carta; al pago 
, 

que cuando digo .!1Q !!:: ~ hijo ¡_ ~ ~ ~ n, indico que el 

acto de echarse se verificó al. :mismo tiempo que el acto de ver, 

en aquel momento, sin esperar a. ver O.el todo" (g 294, b). 

Gili y Gaya ha moetraao ~ehacientemente el equivoco que 

comete la Academia, aJ. considerar- indefinido e1 pretérito simple; 

ye que, como veremos más adelante, pa.:ra este autor~ el sentido 

incipiente de d.icha :forma verbal es u.na. rea.1.iza.ci6n do su carác

ter sspectual. perfectivo, el cual., cooo ;i'a hnt !a. aefla..1.ado .\ndréa 

B~llo, on cieTtoo lexemas de índole perr:nnente se actualiza (Cur

.@2_, p. 149). 
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Ra.:fa.e1 Seco sigue en este punto e1 parecer de la Real 

Aosüemia., pero divide los tiempos del. verbo en imperfectos, :per

fectos e inde~in:idos. "Los imperfectos expresan 1a acción como no 

terminada todavía, como incompleta en su ejecución o rea1izacidn; 

los perfectos :presentan l.a acción como a.cabe.da o conatuna.da, y los 

indefinidos dejan indeterminada. una u. otra. circunstancia.. Los im

perfectos e indefinidos son tiempos Himples; loe per~ectoa, tiem

pos compuestoe"41 ." 

José Antonio ~rez-Rio;Ja tambián distingue tiempos "im

perfect:ivos simples" o de acción no acabada, incompleta. (cantp, 

cantaba); "tj.empos perfectivos compuestos" o de acción ya acaba

da, perlocta. {las ftmma"S compuestas con ~ + participio"), y 

•tiempos indefinidos simples". J?ero, a.. diferencia. de Seoo, inc1u

ye en este grupo, junto al. pretérito indefinido,. también el. futu

ro simple,. porque uno y otro expresan "una. acción sin determi.na.r 

su real.izaci6n11 4-2• 

Para Samue1 Gi11 y Gaya, el. aspecto permite distinguir 

tiempos perf'eotos y tiempos imp~rfeotoa. Son imperfectos todos 

1oa tiempos simples de la conjugación eapa.f'iola, con excepción 

del prut~rito simple; y perfectos, el pretérito simple y todos 

los tiempos compuestos (~, § 119). Según este autor, J.a va.-

41Rafaal. Seco. r.ill.nuo.1. de gramátics espai'íoln., 10 ed., Madrid, 

1975, § 51. 

42Joaé Antonio Pérez- Rio;ia, Grru::iá.tica. espa.vola, § 340. 
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cilaci6n que muestra. 1e. Academia sobre el valo::- aspectual. deJ. pr!':_ 

térito indefinido se debe a que confunde la perfección de un ac

to con su terminaci6n en el tiempo. La acción incipiente es tan 

perfecta como le. terminada. En la expresión "Vio a. su hijo y se 

echó sobre é1 11 , la acción de ~es completa, :per:focta, "sin que 

esto signifique que terminase en e1 tiempo, ya que es de suponer 

que siguió viendo e si.t hijo después de echarse sobre él" (~, 

P• 14-9). 

Varios estudiosos coinciden con Gili y Gaya y consideran 

el pretérito simple aspectualmente perfectivo. "Todos J.os tiempos 

simples, a.~irma Luis Cif'uentes Garc!a, menos el pretérito indefi

nido, son imperfectivos; y todos 1os tiempos compuestos, más P.l 

pretérito indefinido son perfectivoa 1143. 

Da la misma opinión es José :Escarpanter44 : "Los verbos 

de nuestra. lengua presentan dos aspectos: 1) ~~' existe 

en todas las formas verbo.:l.es en las que va imp1:l'.ci to el. t~rminc 

de la acción; son estas formas el pr~térito inde~inido de indio~ 

tivo (jUg"Ué) y todas 1ao formas compuestas tanto de indicativo 

como de subjuntivo. 2) Imperfecto, existe en l.as formas en que e1 

fin de 1a acción no está implícito; son 1oa tiempos oimp1es menos 

el pretérito indefinido de indicativo que ya hemos dicho que ea 

de aspecto perfecto". 

43Lu1s Cifusntes G.s::rc!a, :•Acerca del aspecto"~ pp. 62-63. 

44José Escarpnnter 7 Introducci6n a la moderna. gramática espa~o-

~, l'!a.d.rL·., 1974, p.144. 
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La. misrea Real Academia en DU 'Esbozo a una gt=amá.tica, hn 

nodificad.o ou p~sici6n adhi::."iéndoae a la interpretación de Gili 

y Gaya. Aa:[ considera imperf'ectos todos loa tiempos simples de 1a 

conjugación española, salvo el pretérito simple; y perfectos, el 

pretérito simple y todos los tiempos compuestos (cf." § 3.13."8. )." 

Por otra parte, algunos autores asignnn otros valorea 

e1 pretérito simple. Manuel. Criad.o de Val reconoce en esto tiempo 

el.. valor aspectu.a.l "momentáneo", ":puntual", del antiguo aoristo 

indoeuropeo, e ir..Siste en que se incluya este valor en la conju

gación del eepafiol, junto con loa dos aspectos :f'undamental.es, pe!:_ 

facto e imperfecto, como rasgo caracterletico de nuestra 1engua45. 

En cambio, Martín Alonso, que distingue tambi~n dos as

pectos: Infecto y Perf'ecto, niega todo valor aapectua1 al preté

rito simple : "El. aoristo o :pasado absoluto no entra. en el esque

ma de los e.apectos verbales, por su carácter intemporal y su a.c

c16n 1.ndaterminada1146 • 

45cr. E1 verbo eapai'iol , p. 16. 

46iKartín A1onao, Gramática del espafioJ. contcmporá."1eo, Ma.drid, 

1968, 9 42. 
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1.5.1.2. SEGUNDA POSICION. 

Representan e~ta posici6n aquellos autores que conside

repi que ln oposición "imporfectividad / perfectivida.d" no caract~ 

riza de o.anera sistemática a todas las formas del verbo. 

Rodolfo Lenz no reconoce en la opooici6n de las fornns 

verbales sinples y· ::'ormas verbale~J compu.es taa una diferencia de 

aspecto. Admite ~ue la expresi6a de la acción acabada o perfecta 

ea propia de los tiempos compuestos, pero, en los tiempos sim

ples, sólo los pasados de :l.ndicativo expresan una clara. diferen

cia. aspectual.: "transitoria.n o "puntual." ("entra. ':f se concl.uye 

en un ao1o a.oto") en~; "duradera", "repetida" o ~abitua1 11 , 

sobre todo, 11imper.fecta. 11 , en cantaba. En los demás tiempos sim

ples estas dos clases de acción no se distinguen forma.lr.lente (cf. 

La. oración, pp. 471-472). 

Tampoco para Tt!ariano :Bassols de Climent47 1a. oposición 

de tiempos ainples y tie!!lpos com_pnestoa responde a una dif'eroncia 

de aspecto, como a:firraa 1n. Academia. En todo caso, seB.ala el au

tor, sólo con verbos que de por sí son de naturaJ.eza durativa 

puede habla.rae de acciones prese~tadas en su desenvolvimiento o 

en su pe=fección. Con VP.rbos no d"U.rutivos~ la acción expresada 

con un t-iempo i2p~:!'i'ecto - por ejemplo, e1 presente- puede inteE. 

pre ta.rae e omo i te:r".?.ti Y'J. o co::::-: ti Y3.. De no a tri buirlc una do es

tas acepciones, L'.l sentido i;s l<S> futuro ("Yo disparo"). Pero en 

47,,Lg, ct::.:J.ida-1 '!·'..' lG '1.Cci6r.. ver"h'.tl. on e~;paiíol", pp. P5-147. 
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ningd.n momento im~s'"'inemos la acción en su desenvolvimiento, como 

una línea. que se desn.r:roll.a. lenta y pausadamente. En rr.a.lidad, 

o"boerva Bassola d·~ Cli-::::ent, las formas simples si tlian un e.conte

ci::úento en el. tiec:·), indican ].a coincidencia de la. acción con 

la determinaci6n temporal q1.>_e la acompafla. En cambio, las formas 

compuestas expresan la idea de anterioridad con relación a un 

tiempo o a una dota:rminación temporal. (y la idea de perfectivi

Jau, si se trata de acciones durativas). Hay, sin embargo, dos 

excepciones: el p~atérito indefínido, que a p€sar de ser una for 

ma simple expresa la perfección, 7 e1 pretérito perfecto (he can 

tad.o), que no expresa. ante:rioriclad relativa, como loa otros t:iem 

pos compuestos, sino sbsoluta. 

Más recientemente, algunos autores ponen en duda e1 va

lor imperfectivo que se at:ribeye a loe tiempos simples, y coin

ciden en considerarlos formas no marce.das de la oposición. 

Según Uar!a ffaliner48 , la divisi6n de los tiempos en 

perfectivos e imperfcctivos no ea del todo exacta.. Acepta que la 

::_:rimera ilesignaci6n ea precisa en r.manto aplicada a los tie:::ipos 

compuestos y al pretérito indefinido, ya que enuncian una a.cci6n 

completa, termin~da. Pero, en relación con los tiempos si.:nples. 

e J. término impcrfeotivo n.o lo ea, porque s6lo el pretérito im

pcr:r0cto, co.ntaba, os el.ro-amente imperfectivo, ya que designa 

"..Um a~ci6n en su r1~ ::liz?..~ión. Los demás tiempos oimpl<?.s son p~r-

-"'"ctivos o imperfectivo::;, segiin IJ.U'~ lo sea., por su significado, 

~470. 
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"No te caigas", son '3Xpres:lones perf'ectivas; "Yo estudiaré", "El. 

agua se desliza", "Iio sig::is" no lo son. Sería, pi1es, más apropif! 

do -oeñala. la autora- hablar Je f'ormas perf'ectivas. J...i:-.s compues

tas y el pretérito indefinido; y formas no perfectivas, 1aa sim

ples, menos el p~at6rito indgfinido. 

,j 4q 
Para Jir:l'. Cerny ·, el aspecto se manifiesta en 1.a oouju-

gaci6n del espa...~cl como una categoría asimétrica. Admite entro 

las formas simples y las fo~a.s compuestas cierta relación aspe~ 

tual., pero no considera que s~a la comdnmente admitida. Ios tie~ 

pos comp-~eétoe, por ser de carácter resultativo, pueden conside

rarse perfectivos; pero los tiempos simples no son imperfectivos: 

representan en s11 co.njunto el. término no marcado; es d.ecir, al~ 

nos pueden ser perfectivos, otTos imperfectivos y otros no deái~ 

nar ningún aspecto. La princi~al oposici6n es, para este autor. 

la que se establece entre el pret~rito simple y el imperfecto, 

pero también en este caso, l.o. estructura es a.simétrica: el pret! 

rito simple, ce-~té, reprene~ta el miembro no marcado de oata op~ 

oici6n aspcct-ua.J..; su única :i'unción ea l.a de indicar nociones pa

sadaa. El valor perfectivo 1.o dete:rmi~a su sit;:iific~do t8mporal.. 

en el verbo earS::ol", I'h:ilolo.dc::-. I'r~F"~nsia, XII (1969), pp. f.:13-
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El imperfecto, ca..~taba, es el t~rmino marcado, porque además de 

pretérito, designa. siempre las acciones en ou. desenvolviniento, 

sin considerarlas en su complejidad {aspecto imperfP.ctivo). 

En estos enfoques cabe destacar ciertas semejanzas y di

ferencias: 

1. La distinción de formas verbal.ea perfectivas y formas verbal.es 

imper:fectivns no es sistemática en eapaffol. P3ra Bassols de Cli

ment9 1a oposición de formas simples y formas compuestas es de t! 
po t.emporal; s6J.o puede hablarse de una oposición aspectual cuan

do se trata de estos tiempos en lexemas verba.les durativos~ Lenz, 

Mol:i.ner y berny, con menor o mayor reparo, aceptan el valor as

pectual. perfectivo de los tiempos compuestos~ pero pa:ra elloa loa 

tiempos simples no son siempre imperf~ctivoe. 

2. :Desde un enfoque estructural, Molinar y ée:rny consideran l.os 

tiempos simples t6rmino ~ marcado de la oposici6n, y reconocen 

qua contextual.mente pueden significar perfectivídad o imperf?.cti

vide.d. :ü:tnz, por su parta, no aclara nada sobre el supuesto va1or 

imperfectivo de las fo:rmaa verbales simples, ~P.stacando única

mente que la principa1 oposición ea la que se establece entre 

~ y cantaba. Oposición que también 1os o·tros autores conside

rrui :f'u.ndamental. 

3. Cant~ y cantaba se oponen en cuanto al asp0cto, pero c~da uno 

de los autores mencionndoo ofrece una interpretación distint~ 1c 

loo :~c-~"".oa. Para I.enz, la oposición es entre el •.·rüor puntual. 

(que icplica concltwi6n, pero tambi~n morn~nta..,oidad y ~cci6n ~

nica) y ~.!_ón (o imperfcctividad). Ja.ra ?'nria r.:olirv:·r, car..té 
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se opone a cantaba po:r la expresión de "perfectividad / imperf'e,!2_ 
.¡ 

tividad 11
• :Mi.entras que para Cerny, la oposici6n es de tiempo ~-

~ en canté ( = término no marcado aspec"t-J:Jl1¡e11te), frente a 

tiempo pasado + imperf'ecti vid ad en cantaba. I'or fil. timo, para Irn

riano Eassols de Climent, co.nté repreoentn el término marcado 

:por la ;perí'ecci6n as¡:>ectl~al y tiemxo pasado, e!l tanto riue cantn

ba sólo significa lo. idea de tiern¡:o pMa:lo coe:üstente. 

?rente a este orden de ides.s, César HernándeS:l .Uonso50 

insiste en el valor aspec·t;u.al de los tiempos simples de indicat!. 

vo. Reconoce que la ñistinci6n de aspecto es más acusada en el 

pasado que en el futuro, dado a1 carácter virt'1.1al de este tiempo 

(y en el modo indicativo más que en el subj~tivo), pero no por 

ello es inexistente. Ie. categori:a del aspecto, asegura César He~ 

nández, se estructura en los tiempos simples del modo indicativo 

como un sistema coherente y re~ar, que puede explicarse en los 

siguientes términos: el ~resente ea nnutro desde el punto de vi~ 

ta del aspecto. La pe:rfec ti ·rida.d o impcri'ecti vi(kd q,ue n veces 

se reconoce en él la dete:rmina el modo de acci6n del ~rerbo, no 

la :forma verbaJ. en sf mis:'la. En el pasnt.:10, cantaba se distingue 

de canté por la design.aci6n de '!.os valorea aspectuales "irnpert'e.2, 

tivo / perfectivo" • :Ssta r.:lisma oposici6n distitlt.,~e, en el futu

ro, n cantaría de ca.nta.rá pero, en este caso, la perfecci6n no se 

50"Sobre ~l tiempo en el verbo enpa.ifol", TI<?vista Espf.lfíclo. de 

I.in,;:{tfr tic -::i, III-1 ( 1973), pp. "'. 43-;"''3. 
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refiol"e a 1a terminación real. del proceso, cono en el pretérito, 

aino a.1. término virtual; esto es, al. hecho d.e dej!'.r de; ser u.na 

virtuA.J.ida.d. para empezar a rea.1.izarse5 1 ." Ha.y que destacar, sin 

embargo, que en el Curso de lengua eapa.f'iola, que Herr..ández publ,!. 

c6 con Antonio Quilis al.gunos a.flos despu~s de 1a aparici6n del 

art:ícul.o que he prese:ltado, al re:ferirse a.l. :futuro, se muestra 

vacilante respecto a su va1or aspectual, señalando en relación 

a. esto; ''el ~....2. simple es interpretado por unos como i:::nperfa~ 

tivo y por otros como perfectivo 11 (c:f. p. 195). 

En cuanto a. 1os tiempos compuestos, Hernández considera 

q_ue son :formas anal.:!ticas que, en sentido estr1.cto, no deoer!a.n 

formar parte del paradigma. verbal, a menos da que en á1 se cona!_ 

dera.ran también otras forma.e perif'rásticaa. Ve rm ellas u:n sign!_ 

ficado aspectual perfectivo, que determina su sentido de anterio-

5 1Aunque fUndamentadas en otro planteamiento teórico, 1as concl!!_ 

siones de Knud Togcby para. los tiempos eimpl.P.s de i.nB.icativo coi!! 

ciclen con las de Hernández Alonso. Dichos tiempos ee organizan 

sobre dos ejes: el del tj,empo y el. del aspecto, de modo gue e1 in 

dicativo ofrecería la siguiente estructura: " ••• le presente neu

tre (~) eat fl.an~uée de deu:x a.spects: L'aspect im~erf~ctif (1' 

imparfait comía et 1e conditionel comería.) et 1' aspect perfectif 

(le ''par:fait ~et le i'utur cooerá), et de deux tcmps: futur 

(comerá, comería.) et les temps :pasée (coro.id et ~)", en Morle, 

aspect et tem¡:is en espa.:;nol, Copenho.¡:;ue, 1953, p. íl. 
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rid!lli.. 'Este v3.l.or de o.:.1tcrio:ridad rel'.ltiva que designan l.as f'or

::i.as comp-.wst'.l!'l co.:i "harier + participio,. ::io ~s ter:iporal., como a1-

gunos autores a.firuan, oino aspectua1. Tro\riene de su significa-

do original resuJ.tativo, l'.iediante un :proceso de gra.matica1iza

ción, qua dio ?ri=~cia al aspecto del. ps.rticipio constituyente 

en :perjuicio del Yalor tcm.por:ü.. del :i.':..;;:ilia.r ~.• 1aa forma.a 

compuestas h::...~ pasado o. si~fico.r la perfocti vidad y 1a anteri.2_ 

ridad rela.tivc ::-es:pecto a l.a forma tenporaJ. sinplc- correspondie!;! 

te52. 

5 2contrast~ con e1 enfoque t:radicional. que hemos estado revisan

do 1a poeici6n de Mauricio !lolho, quien, en su coop1eje. :r vo1u

minosa. obra dedicada al verbo espafiol (Sistemática del. ve:rbo es

paflo1, Gredos, 1!a.d:rid, 1975; en pa.rticu1ar véase de .la página 85 

a. 1a l.92), enf'C:·ca desde la :particu1ar enseñanza da Gusttwe Gui

llau.me el probl.cma del aspecto. Para este autor, 1a oposición 

"imperf'cctividad / per:fectividad" ea c!ll"acteríatica del sistema. 

latino, pero no del verbo castellano ac~ual, en donde es sólo un 

efecto de discurso. I.a. op:>aici6n sistemática aspectual del verbo 

espafiol es, p:'.ll"a r.:ol..11.o, la de "inmanencia / trasce:ld.enoia", y se 

pre:::ento. en el p:u-adig:me. del ve:r";:o en ln oposición ele "formas sis 

ples / formas co::;;,;t.teotao cor.. ñnber + participio". I:as primeras 

expresan el as p.:- e to inn:mentc, que presenta la imagen de un acon 

tecinient·:> q\..Le :::e rr.nntiene en el esp3cio temporal :iado n. su de

c~ollo; co~-:i 1.¿¡,'J s~gundas se indic:::i. el. aspecto t:r:-'1.cccnc'!.ente, que 

tir '.l8:::. 3.;30t.'1.:'_2.::c.to -~<?1 esp?..cio dB.do e. ou doso.rrol.lo. TA trnscen-
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, 
1.5.1.3. TERCERA POS!CION. 

otros autores tienden a conciliar 1as dos posiciones 

anteriores, reconociendo en 1os tiempos de 1a conjugación f'Unda

menta1 dos corre1aciones aspectual.es. La primera, más e~nernl, 

opone tiempos simp1es y tiempos compuestos; 1a segunda, exc1usi

va de1 tie::::ipo pasado, opone cantaba /canté. Sobre este punto se 

p1antea e1 prob1ema. de1 significa.do que caracteriza a cada una 

de estas co.rrela.oiones. 

dencia es un :f'uturo operativo, un "desptuSe" de 1a inmanencia que, 

sin embargo, produce un "pasado" que no es temporal., sino intrín

seoo al acontecimiento. Por medio de 1a crono1ogia aspectiva, 1a 

mente pu.ede oponer9 en cuanl.quier tiemlJO, una imagen resul.ta:tiv~ 

mente anterior. Bs decir, por medio del aspecto traocendente ae 

:puede expresar 1a re1ación de anterioridad en cualquier época. 

En la profundidad de1 sistema, la combinaci6n de tiempo y de as

pecto origina dos planos de incidencia en e1 tiempo: en el p1a

no superficial. de 1a inmanencia, e1 verbo aflora al tiempo, del 

que toma directamente 1a marca. En el plano subsidente de la tra~ 

cendenoia, el verbo sale al tiempo por.· medio del auxiliar, que 

indica. 1a variación temporal. de manera i.nuirecta. o mediante el 

aspecto. ~ y cantaba sólo indican un pasado tempornJ., miPn

tras que 103 tiempos compuestos expresan u.~ pasado cxtratempora.1 

en todas l.as épocas: pass.do de pas'1do (~, ha"!'>í~ Q:E!.~.2) • pasa.do 

de presente (he ~) y pasa.do de futuro (h~!":•~~ ~ad_o.). 
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Se.gWi Joaé Roca Pons53, cant8.ba y cant~ se distinc;r.len 

por la expresi6n del ~.specto inperfectivo y perfectivo. ~s decir, 

acción en curso del primero frente a la acción en un punto o nro

ceso delimitado del segundo. Fn crunbio, en la oposici6n de tieu

pos simples y tiempos compuestoa, los pÍ'illleros expresan la acción 

(perfectiva o imperfectiva) sin refcre~cia a sus consecuenci~.a o 

al tiem;po que sigue a su renJ.izaci1n, en tanto que 1.oo Se81_tndoa 

presentan la acción per:fectiv-a con ref'erencia a s11s conaecuen.cias 

o a1 tiempo ~ue sigue a su renJ.izaci6n. 

De acuerdo con Jena Ho1t, Emilio !:.la.reos LJ.orach, en su 

a.rt!culo antes citado, "Sobre la ea true tura del verbo es:paBo1 "54, 

defina el aspecto como la expresión del tó!:'mino o no término del 

proceso. Un proceso " sin su término ea una. acción en movimien

to hacia eu terminación; un proceso con su térm:ino indice una 

acción qua ha llegado a ese ~u..~ta de tcnninación y se al.eja de 

éJ.n (p. 78 ). La. categoría. del. aspecto se divide en dos S".ibcateg2_ 

ría.a: el us~ecto f1exio~a1 y el aspecto sintngmático, ~ue prese!!_ 

tan cierta afinidad pero aon independientes el uno del otro. El 

aspecto f'1eY.ione.l. se caracteriza porque se cxpresn por medio de 

ciertos morfema.a unidos a.l toma; sólo se da en el pasad.o, y opo

ne, en espafiol, ~ / cantaba. '.E1 aBJll'lcto sintacmático va. ind!_ 

ce.do por ciertas combinaciones de temas v.nit10s n. :-:1_10 correapon-

diontea morfemas, y se expres9. !)Or toi'las las i'orn:ms de cada ver 

53T:¡_troducci6n a. l.c, ~an1. ... icn., pp. '.:'78-2C.6. 

S 4conn~ltese las pát:;inas ?S-83. 
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bo. En espaf1o1 y, e::i genera:t, en todas 1a.a 1.enguas modernna elll'2. 

peaa, es una creación reciente, y opone las for~as compuestas a 

la.a simples. Tanto e1 a.speot~ f1ex:ional. como e1 ointagmático ae 

refieren a1 tdrmino o no térl!lino del procoso, pero P,l término f! 
naJ. de un proceao 'dnicamente es ~ en el pasad.o; en cun1·1uier 

otro ti.ampo es virtua1º ::.'l consecuencia, s61o el aspecto flexio

nal indica el térm::!.no real del proceso, es decir, el aspecto ~

mina~ivo y ~ terminativo. Sn cambio, el aspecto aintP-gmático ex

presa el t~rmino virtual o, dicho de otro modo, el aspecto delimi 

tativo o !!.2. de1imi ta.tivo. Esto, afirna. AJ.arcos, nos per:ni te ver 

1a a.rmon:!a. del. sistema: 1e.B :formas oimplee, y con ellas ca.nM, 

no de1imi tan el proceso, no señalan "la sucesión (le las cosas"; o, 

según Holt, si un proceso es anterior a otro; el pretérito imper

fecto no marca un término al. proceso, el pretérito simple marca 

el término del proceso. A1arcos sieue explicando la diferencia 

entre el aspecto :flexiona.1 y el aspecto si:itagmático comparando 

las opooicioncs ca."1.t:J.ba / C::l.!'té y había cantado / hub8 oant9.<lo, 

que nos permiten aprecin.r m'· ;: .!r esta diferencia de. aspecto. En 

cantaba /canté, la diatinci6n es no tn"Dlinativo / terminativo, 

y debería ser 1n misma. para ha'l:lía cantado /hubo cantado, por 

ner formas tempora1mentc :paoado.s. Sin embargo, como son formas 

compueotas y, portento, rr~-mbros positivos de la correlaci6n 

aepectuo.1 sintag:mática~ el ~roblcma se complic~: h~hfa c~ntaao 

expresa U.'l proceso 11de1.i~i ~ .. ~10 11 con re~rpecto a cnnt'.:lba (q_'J.e es, 

a m.1 vez, "no delimit'ldo"), _pero ~m proceso "no te:rr::i..,,.,.ti70" 

frente a hube ca."lta:lo. ?or otra. parte, ~ cn.."1.t?.do d~r:otG un 
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proceso ''U.elimt tndo" co.:i respecto a ca"lté (q_u.e, aunq_ue "no deli

mitado", ya indica m1 término) y un proceso "terminativo" fr0nte 

a ~ cantado (que es ur1 proceso "f!.eli"'li tado" ). 

Esta interpretaci6n no parece tan clara como ,ue.rcos qui~ 

re hacer ver, y varios autores ha.:i int,_:mtndo explicar la d.if'oren

cia. atc.;:1:1.ier:do a otros significados aspectivoo. 

Para Alberto Ea.rrera-Vidal.55, son dos les oposiciones b!_ 

naria.s que permiten oponer en ol sistema de la lengl.1a., por una. 

parte, canté/cantaba, y por otra, tiempos simples/tiempos compues

.!2.!:!.• Is oposici6n binaria. "perfectivo/imperfectivo" se manifiesta 

f'u.ndamentalmente en la oposición de los pretéritos canté/cantaba, 

y e61o secundariamente en la distinción de ~ cs..~tado/oe.nto; Con 

el aspecto perfectivo se indica que la acción o el proceso ha al

canzo.do su término f'inaJ., con el aspecto imperfectivo, que el pr2 

ceso o la acción se halla en desarrollo. La oposición bina.ria 

"resultativo/no restt1tativo" permite oponer, en el plano morf'o16-

gico, todas las formas compuestas a sus respectivas simples. Sin 

embargo, en el plano del cont€nido, la realización del valor re

sul tati~--o en el discurso depende del carácter del verbo que se 

conjuga; o sea, para que este valor oo actualice en al habla., co 

m~cesa.rio que la f'or=n. co;nyp,1e2ta aparezca con un lexema "termin~ 

ti'lr·o" (= d.eoinente ). :Io obstante 13sta limitación, 13arrera-Vidal. 

considera que la. oposici.6n "reoul.tativo/no resultn.tivo" es :funda 

r.:5 
~ Pa.rfait simple et p~fait compoaé en Castillian moderna, p.314. 
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mental. en e1 sistema de 1a lengua. 

Alcina y ~lecua en su Gramática espaf'iola (p. 759) ofre

cen una exp1icaci6n más sencilla. Por el aspecto, afir::ian, la 

acci6n puede ser :focaliza.da. de dos maneras: 1) en cuanto a su 

conclusión o no conclusi6n, y 2) en cuanto a su desarrollo o no 

desarrollo a lo largo de un período de tiempo señalado. En el 

p~er caso, se designa con el tármino perfecta la forma que ex

presa la acción concluida, e imperfecta, la que ae desentiende 

de la conclusi.6n. En el segundo caso, llaman durativa. la :forma. 

que designa el desarrollo de la acoi6n a lo largo da un período 

de tiempo determine.do, y momentánea. o puntual., la. que prescinde 

de focal.izar e1 desarrollo, para atender a su rea.J.izaci6n. Los 

tiempos compuestos se oponen a. sus correspondientes tiempos sim

:Ples como formas marca.das perfecti va.s; el llama.do p:ret;éri to im

perfecto, cantaba" se opone como forma marcada durativa n:t pret! 

rito simple canté,, cuyo carácter aspectual momentáneo o ptmtua.l 

lo hace parecerse a las formas perfecta.a. 

Benjamín García Hernández, en un artículo que me parece 

muy interesante -"El sistema del aspecto verbal en latín y en 

espe.i'iol"56-, ofrece uno. interpretaci6n similar a la. de Alcína. Y 

Blecua, pero :fundanenta su exposición sobre una explicación teó

rica más compleja. Considera el aspecto como una clase se~±::ltica 

56publicado en Studia Ihilolog:ica. Salma."1-ticcnsia (Univ. de 2uln.

manca ), I (1977), pp. 65-114. 
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del verbo que se estructure., en latín y en español, sobre dos 

ejes distintos: la. noción secuencial. y la noción extensional, y 

que se revela. en -tres nivel.es expresivos: el gramatical (en 1a 

morfología verbal.), el láxico (en la oposición de verbos, modi

ficad.os o no) y el léxico gra.matical.izado (representado sobre t2_ 

do por las perífrasis verbal.es, e. las que considera un este.dio 

intermedio entre la expresión gramatical y la léxica), en oposi

ciones cle.semáticas de orden paradigmático. En le. base de la re

presentación aspectual. se hal.la e1 aspecto secuencial, cuyo ca

rácter, dinifunico, responde a la consideración del grado relativo 

~progresión ~desarrollo 2 ~acción (en expresión g.remat!, 

cal: pa.rit--peperit, mi~-~ mirado) o ·ae ~acciones (en ex

presión l~x.ica: parturio~Eario, ~:~~.!:) 1 según la oposición 

"desarrollo {no perfectivo y no resu1te.tivo)/resu1ta.do (perf'eot!_ 

voy resu1tativo)"57. El aspecto extensional., en cambio, emana 

directamente del secuencial. (desarrollo inconc1uao) y ea indi~e

rente a. la ideo. de dina.micida.d., ye. que únicamente atiende al COE_ 

ce.Pto de extensión relativa ~ ~ acción (en expresión gramati

cal: buscaba/busg,uá) o ~ ~ acciones {en expresión léxica.: bus

~encontra.r, a.spicio/eI?ecto ), ·~onforme a J.a oposición "no pre

cisión extension.al (indeiimitativo y durativo)/precisión exten

sional. (dalin.ite."tivo y puntual)". La.a dos clases funda.mental.es, 

el aspecto secuencial. y el aspecto ext~nsional., se dividen, a su 

57E1 autor ainboliza ln noción secue~cial. con el doble guión 

(-), y la. ext9n.sional con la liriP~ diagonal. (/), símbolos que 

he conservado a1. resumir este a.rtícul.o. 
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vez, en varias subclases de aspecto: 

1. La. clase secuencial di::d;i:lgu.e, en expresión gra.ma:tical.: el 

aspecto "no per:fectivo" (mi,..a, ;parit) o 11imperfectivo 11 (l!li.raba, 

;pariebat), y el aspecto "perfectivo" (~ mirado, peperit, había 

mir::i.do, peperat); y en expresión 1é:x:ica: el aspeo to "no resulta.ti 

vo" (~, ;partu:rio) y el aspecto "resuJ.tativo" (~, pario). A 

su vez,. el tél"Ilti.no "no resu1tativo 11 pu.ede especificarse en "in

gresivo" (~), y "progresivo" (~), y otros grados secun

darios: desideratívo, incoativo, conativo, inminenoial., 1oe cua-
. -

les suelen expresarse, en espa.?1ol, por medio de perífraáis verb~ 

lee y, en latín, nediante mo~ificaoionea :p:re~ijalea y sufi~ales. 

2. La. clase extensional distine,"'Ue, en expresión gramatical., el 

aspecto "indeli:mi ta ti vo 11 (buscaba) y el ~pecto 11delimi tati vo 11 

(busoué); y en ex:;iresi6n léxica: el aspecto "dura.tivo" (buscar) 

y el aspecto "puntual" (encontrar) o, más es:pecifioamente: el 

a.spectc:> "dtu"ativo" (specto, contempJ.ar) o el aspecto "no puntual 11 

(~, ~) y el aspeo to "'7..L"lt°'J.a.1. 11 
( c onspício, descubrir). La 

clase •du.rativan presenta ta.!:).bién otras mode.J..idades aspectivas, 

que se organizan sobre el eje semántico de la "continuidad/discoa, 

tinuidad" (o "se-::::.el:factivo/no semelf'ac"'tivo 11
), como son la moda.1.i

dad intensiva, la iterntiva.t la reiterativa y la :f:recuent~tiva, 

que pueden ser expresadas medim1te pre~ijos y sufijos, construc

ciones verbales perifráaticas o determinaciones adverbiales. 

ror lo ~ue toca a la conjugación iel nspañol, el autor 

explica el f.uncic~.E..:::úento de1 sistema ::tS~ectual de la sigui.ente 

mmiera: ;:.1 ar:ipecto secuencial. ~n su ('X:-presi5n grrur.:=ttical, "no 
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perfectivo (:imperfectivo )-p<>...rf'ectivo", se revela. en l.a oposi

ción de tiem:l)OS simples y tiempos comp12estos (~-~ ~' ve

ía-había visto, ~-~ ~). Perol.a oposición entra es

tas formas no es igu.al en todos J.oe casos. Entre el. p:resente y 

e1 :pretérito compuesto (veo-ha visto), l.a oposición es de natu-
, --- . 

raJ.eza. priva.id va; no marcada. l.a. :forma simple, y mareada perfec

ti YR, 1a. f'onna. compuesta; el. carácter no marca.do de1 J>resente se 

ha.ce evidente en l.os verbos resul.tat:i.vos: Si no te en:tiendo (= 

he entendido) mal.... En tanto que 1as otras dos oposiciones son 

eq_uipoJ.entes, no neutral.izabl.es en espafl.ol.. Los términos mejor 

cara.eterizad.os son el pretárl:to impe:rf~cto oC'mo imperfectivo y 

el. pret~rit~ compuesto como perfectivo, :pero estos dos no se 

oponen direeta.mente entre si en el. plano de 1a secuencial.ida.d_.. 

El término más aJ.ejado de la perfectividad es el fU.tu.:ro simple, 

porque l.a e.eci6n futura se sitúa en el. grado inicia1 de l.a. im

perf'eotivida.d con los val.ores ingresivos de intencionaJ.idad, de

seo, obligación, posibil.idad, etc. En cambio, el presente de in

dicati.vo, que también puede significar ese vaJ.or ingresivo del. 

futuro (~ salgo), como término neutro qu"J ea, está más pró

ximo a 1a noción de perf'ecti v:ida.d (~ !.Q. compr~) .. 

:Por otra parte, considera que l.a noción de anterioridad 

relativa, que sin duda ha cobrado fuerza en detri~ento del va

l.ar aspectual perfectivo del. pretérito pluscuamperfecto y del 

:futuro compuee'to, es de orden sintagmático y contrastable en 1a 

frase, .mien-trea que l.a noción de perfectividad es de orden :p~a

di.gmático y ae comprueba suati tu.yendo l.as formas co:::;r .. iestas 
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con sus respectivas formas simples: "CUando entró A, había. salido 

(/ ~) B", "Cuando entre A, habrá salido (/ sa.lrlrá) B"; lo.s 

cuales , a su vez, también expresan las relaciones de s:i.mu1tanei

dad ~: poetel'ioridad con respecto de las acciones entró, entre. 

Por lo demás, el aspecto en el modo subjuntivo (potencial 

e irreaJ.) se manifiesta de manera más débil que en las formas de1 

indicativo, pues las características modaJ.es se imponen sobre las 

aspectuales. En el inperativo, la noción aspectual imperí'ect:i.va 

es más clara, sobre todo con verbos reaultativos, porque, en vir

tud de su :f'unci6n apelativa, un imperativo (oye) se opone como 

término imper:fectivo marcado, a. la forma interrogativa del presen

te de indicativo (¿oyes?), que es el término no marcado. 

Finalmente, dentro de las forma.a no person~..lee del verbo, 

distingue, por el aspecto secuencial., por un~ pa~te, las partici

piales, a las que asocia el. c;-erundio y, por otra, las de infini ti 

vo; y e:xpl.ica. así su f"unci>"ma.miento: I.a oposici6n ps.r·t;icipial fuE. 
damental se establece entre ol eerundio simple (= imperf~ctivo) y 

el participio pasado y gerundio co~nuesto (=perfectivos); pero 

J.a oposición 11gerundio-po.rticipio 11 no siempre es posible. ya q_ue 

mucho3 verbos intrangi ti vos no ad:ni ten el empleo independj.ente 

del participio {entrado, J..J.e~ado); en cambio, en cuanto ~ posibi

lidad fu.~cionaJ., tiene u.~ car~cte~ mns g~n0rn.l la opo=ició~ pri

vativa "gerundio si::iple (= no marcado )--g,.,ri.m"!io conpu.esto (= m~ 

cado). Pero el poco uso de J.a. f'orm'l co:'lpucsta f?..vorece s-.c custi ~ 

ci6n por el tár.:nino ::!O m'lrc'l.clo. l'or otra pa.rtE>, el 'i.:1-:'L!Ü tivo si!_!! 
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p1e y ~l in.fini tivo compuesto forman una oposición secuencial. pr!_ 

vativa, en la. que el primero es el término no marcado (no per:fec

ti.vo) y el segundo es el marcado (per:fecti vo). 

El. aspecto e:xtensionaJ. en su expresión grama.ticeJ. "inde

l.imi tativo/delimi tativo 0 se revela. en la oposición cgntaba / ~

té, básicamente. E1 preté:ri to imperfecto expresa. el aspecto inde-

1imi ta.tivo, a la vez que es e1 mejor caracterizado imperfectivo. 

E..1. imperfecto :P1ll"O (eemelfactivo: Roberto estudiaba) significa e1 

aspecto indelimita;tivo pero, cuando ee precisa. su extensidn (eatu-. . - --
~ ocho horas, llegaba. a. la.a ocho), toma el val.or de freouen

tati vo, asimismo de ertensi6n (repetición) indelimitada., Con el. 

pret~:rito simple se indica. el. aspecto deli.Illitativo. El. concepto 

de delimitación cubre a.qui el de duración delimitada y el de ~ 

tu.al.idad, que es ol máx:l.mo grado de delimii:a.ci!Sn; IJero es1;a dis

tinción sólo es pertinente en el nivel lexemático, pues e1 preté

rito simple indica meramente 1a realización de un hecho que se 

concibe ocu..."Tiendo en un momento, si la acción ea :pu.n1:ua1 (11eg6) 

o abarcando una duración del.inrl.tada, si aquella ee no puntua1 (es-- . - -
tudió). Esta oposición, inde1imitativo (cantaba)/ de1:i.mitativo 

(cant~), es equipolente y 1os presuntos ca.sos de neutralización~ 

favorecidos por la determinación contextuaJ., son s61o aparentes, 

pues donde se pone un imperfecto se subraya e1 concepto de inde-

1i!:li tación y el de delimitación donde se encuentra llll. pretérito 

sir.::ple. 

El gerundio, lo mismo que el imperfecto entre las f'orma.s 

personaJ.es, asume la doble i"..lllci6n aspectual. de imperfectivo e 
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i.nde1imitativo: "Paseand-J (cuando ;paseaba) por el. parque me en

contrt! un viejo amigo". En tanto que para expresar el aspecto 

del.imitativo se presentan, con diferencia.e diacrdnioae, dos tér-. . 

mi.nos: el gerundio preposicional. y e1 gerundio compuesto. La º1>2. 

sición privativa descubriendo (-)/en descubriendo (+) es aspee-- . 
tua1 e::rtensional. indelimita.tivo (-)/del.imitativo (+), y a11:_neu-

tra1ización se produce fáci1mente en 1os 1exemaa de acoidn pun

tual.: "descubriendo/en descubriendo a1. enemigo, se apresta.ron al. 

ata.que" paro en 1a reaJ.ida..d. el gerundio prepoaiciona.1 tiene esca

so rendimiento :f'tlncional.. E1 gerundio compuesto desem.pefia con ma

yor propiedad esta :f'u.ncidn aspectual. del.imitativa. y también for

ma, con el simple, 1a oposicidn privativa, como ae comprueba en 

loa resulta.dos de accidn no aemelfaotiva (indelimi:tada) y seme_! 

factiva (de1imita.da) que presentan cuo.ndo se trata de del.imitar

l.os: "Estudiando Roberto ocho hora.s 11 (no semel:faotivo), "Habiendo 

estudia.do Roberto ocho hora.a" (eemelfaotivo ), "Ll.egando el. _tren 

a las ocho oras" (no aemelf'e.otivo }, ''Habiendo llega.do el tren a 

las ocho horas'* (semelf'acti.vo ) • 

.Algunos autores distinguen en las formas verbal.es llama

da.a no personales o verboides una tercera correlación a.epeotua1-

La. explicación de Emi1io .Alarcos Ll.orach puede servir para ejem

plificar el tratamiento qu& reciben estas formas desde el punto 

de vista del as_pecto. Segdn A1arcoa, este grupo de :formas (~

~' cantando, canta.do) se esciude por una marca aspectual. o de 

tiempo interno potencia.1 (tiempo in Eosse, en la tenninología de 

Guil.J.aume),.la cua.1 se manifiesta por medio de elementos deriva-
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tivos (-g, -~, -,!E; -~r -iendo; -~, -ido), tratándose, por 

t::mto, de un aspecto convertido y no de tipo :t'lexionaJ.. Bate su.!! 

sistema de tres miembros se explica así: El miembro p-0si~ivo, ~

~' indica el término del proceso; eJ. miembro negativo, cantan

~, presenta el proceso sin su t~rmi.no, y e1 miembro neutro, ~

!§.:::, se refiere al. proceso en reposo, sin referencia a la posibi

.lidad de término. Por otra parte, estas formas, lo mismo que las 

restantes formas verb!Ü..es, presentan también el aspecto sintagmá

tico en la. o:posici6n de 1as :formas simples y sus correspondien-

• tes compuestas (cantar / ~canta.do; cantando / ~endo .~

~). El primer m.iembro ea negativo, no indica límite aJ.~?v ~ªB. 

tras que el segundo delimita el proceso, indica un término, es~ 

:pues. el miembro positivo; pero ae trata de un término vi.rtuaJ., 

no hace referencia a un límite real. El pa.:rticipio, afirma AJ.ar

cos, carece de U..'1.a forma compuesta paralela. debido a su carácter 

aspectual ter.mina·tivo. Una for:m.a. doble!Ilente marcada seria. redun

dante e inúti1 para el :;necania~o de la lengua58 • 

58cf. Al.a.rcoo, "Sobre la. estructura del. verbo espaflo1", pp. 57-60. 

Véase, además, Barrera-VldaJ., Parf'ait simple et parfait com;posl:i en 

C::i.stil1.iru1 moderne, p. 414,. Roca Pons, Introducción a 1a gramática, 

J!J?o 282-283 ,, Una interi:·reta.ci6n ::.ii:ferente ofrecen Lucia. ·Tobón de 

Co.::itro y Jaime Rodríguez Rondón ("El aspecto ver. bRJ. en espaflol", 

Bolet:!n del Im::ti tv.t>'.; Caro y_ cuervo, XXIX (1974 ), .PP· 35-43 ). Tu.ra 

estoa ~utvres, el aspecto se defi~iría come el punto de Vista del 

hé!.bln.."'lte ( cf. RaJ.1.i les, The tense as;pect n;¡stem oi" the Spanieh 
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, 
1.5.1.4. CUA .... ~TA POSICION. 

Re'áno aquí la opinión de algunos gramáticos que, en pu-

blicaciones más o menos recientes, no reconocen la ca.tegoria .. del 

aspecto entre los modificadores del verbo eapaflol, pero que alu

den a nociones de carácter aspectua1 en la. descripción de algu

nos tiempos, en particular, en la de los tiempos pasados de indj.._ 

cativo. Así, Ma.nuel Seco en su. Gramática esencial del esuaflol, 

a.segura. que frente a ~ y ~ cantado, "que dan el hecho pasa-

' do como termina.do", el copretérito o pretérito imperfecto lo 

muestra. "en su tra.nscurrir"59. Cayetano J. Socarráa caracteriza 

~' p.9) expresado en :f'unci6n de término (aspecto perfectivo), 

~ tEJrmino (aspecto imperf'ectivo) y transcurso de la. acción (as

pecto durativo) en un momento determinado del proceso ve~bal. La 

oposición Eerfectivo/im;perfeotivo se da en el pasa.do, con la. o

posición de cantd/ cantaba., Las :formas compuestas expresan el 

aspecto perfectivo y las simples, el imperfectivo. El aspecto d~ 

rativo, lo mismo que el perfectivo y el imperfectivo, se expresa . -

con perífrasis verbal.es .. Pero, en las formas no personales del 

verbo, estos tres aspectos se presentan en la oposición del ~ar

ticipio (pBrfectivo), del infinitivo (imperfectivo) y del Ge:run

~ (durativo). 

591.!anuel Seco, Gramática esencial C.~l espru"!ol. Iri-tro3.ucci6n al 

estudio~ la lengu.a, L!adrid, 1972, p. 157. 
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el pretérito imperfecto de indicativo diciendo q_ue "expresa el. 

pasado de la. !:'1.Cci6n no terminada" y asimismo destaca su carácter 

temporal relativo coexistente. En cuanto al pret~rito simple se-

.La.la: "Como vemos, la acción se manifiesta como completa, recl.i

zada en U..'1. momento anterior al presente .. 5o. Y .Am.3.do Alonso y :?e

dro Henríqu.ez Ureña, que dedican un capítulo de su gra.máticg, a. 

la descripci6n del ''modo de acci6n" de los verbos, no incluyen 

el aspecto entre los accidentes verba.les, pero cuando describen 

l.as :formas canta.ria y habría cantado, lo hacen en los siguientes 

términos: 113n el modo potencial no hay propia.mente ex:prasior:es 

de tiempo, el potencial simple expresa una posibilidad en cua.l.

~uier época, el compu.esto, igua.J.mente, pero da el hecho como ter 

I:J.inado 1161 • 

60cayetnno J. Soco.rrás, Gramática~~ lengua espaf'lola, Nueva 

York, 1967, p.115. 

61 /1.mado :Jonso y Pedro Henríq_uez Ureña, Gra.l!lática cr-.stellan::;., 

v.II, 20 ed., Th.lenos Aires, 1964, p. 155. 
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1.5.2. APARTADO B. 

En los 'dltimos años, algunos autores han añadido aJ. pa~ 

radigma verbal tradicionalmente admitido de tiempos simples y 

tiempos compuestos, otras formas verbal.es perifrásticas, con 

lo cual. repl.antean e1 antiguo problema de la. con.sideración de 

los tiempos compuestos como perífrasis o como formas v0rbaJ..es 

plenamente grama.ticalizadas. Estos enfoques ofrecen, por lo de

más, en cada caso, una. interpretación di:ferente, cuando no con

tradictoria., de 1a categoría. del aspecto y de su funcionamiento 

en el sistema verbal del español. De este modo, en este segundo 

apartado, podemos distinguir cuatro posiciones a.nte la catego

ría. del aspecto ~ del tiempo. 

, 
1.5.2.1. Plilli'!ERA POSICION. 

Francisco Marcos l"a:rín en Aproximaciones a la ere.m1.tice. 

española62 , reconoce que en español el aspecto ca.rece de una for 

ma t!pica de expresi6n; sin embargo, considera que esta catego

ría. se manifiesta en las formas verbales como una modificación 

prima.ria, secunda.ria o terciaria a la fun.ci6n verbal virtual. 

Como modificador prima.río o elemental, el aspecto se ma~ifieota 

conjuntamente con el tiempo en toda forma. verba.1, como conjunto 

62..Q!?.. cit. en la nota 30; véase las piginas 183 y 03. 



- 61 -

d'3 nufija.ci6n, inclu::io si lo hace con for.::iante cero. 3n cambio, 

los modificadores secu.~da.rios y terciarios se presentan como :foE_ 

mas distintas y constituyen una modificación diferente de la pr:!_ 

maria. Al considerar el aspecto como modificador pri=e.rio, dis

tingue dos tipos: el perfectivo, que puede presentarse con sent:!_ 

do ingresi vo (''El. niflo anduvo a los seis mBses") o con sentido 

terminativo o efectivo ( "31 niño ne ~); y el imperfectivo, 

que tambi~n admite una doble significación: durativo ( ... El nifio 

andaba a los seis meses") o momentáneo ("Se caían). Para este ª:!! 

tor, "Una :forma perfectiva. que no es pasado no exíste", es pues 

necesario que "todos lo no pasado sea imperfectivo" (p. 184). 

Por consiguiente, formalmente hablando, a1 imperfectivo no pa~ 

sado corresponde una forma de presente (canta), a1 imperfectivo 

pasado, una :forma de copreté:ri to (cantaba) y a1 perfectivo, que 

siempre es pasado, el pretérito (canté). Por lo que a los modi

fica.dores secundarios respecta, Marcos r.rar:l'.n distingue tres ti-

pos: 

1 • Los que expresan anterioridad relevante y que se construyen 

con una perífrasis aspectual :forma.da por una forma conjuga.da de1 

verbo ~ máo el participio del verbo que ae conjuga. {he can

tado, hab:!a cantado, hube cantado). 

2. Los que indican duración ex:plíci ta y que se expresan con estar 

más gerundio (está cantando, estaba cantan.do, estuvo cantando). 

3. Los que significan la prosecución explícita y que se presentan 

s1.tfijo.ndo el i:¡fi!litivo con la forma enclítica del verbo haber 
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(-é, -áa, -á, -emos, -eis, -án). Para la. expresión de la prose

cución tenemos dos formas, una pera indicar la prosecución no 

pasada (cantará) y otra que la indica considerando el pasado 

(cantar:!a). 

Los modificadores secundarios pueden combina.rae entre 

s!, lo cual demostraría que la modificación secundaria consti

tuye una modificación diferente de la primaria, y que sus dis

tintas significaciones la_ oponen como un todo. He estado cantan

~' ~ estado cantando, ~ estado cantando representan for

mas q_ue expresan la duración en la anterioridad, y se construyen 

combinando ambos sistemas, el de durac:l.6n expl:!ci ta y el de ant~ 

rioridad relevante. ~ cantado, habr:!a cantado representan la. 

com.binac:i6n de la. prosecución junto con la anterioridad relevan

te. Si se considera la prosecución junto con la duración explí

cita, tendremos formas como estará cantando, estaría cantando. 

Final.mente, si con..~ideramos en una forma todos los modificadores 

secundarios, siguiendo el esquema ~~rm.aJ. de prosecución, ant~ri.2. 

ridaii y duraci6n, tendreiaos las formas habrá esta.do cantando, ~

~ esta.do cantando. 

En las modifioacio~es terciariaa, considera otras formas 

verbal.es ana1~ticas que añaden al Y~rbo matices de significación 

que podemos pensa:rlos al. menos como 111)!1:>:'?.-aapectu?.J.es ". Estas 

peri:f'ra.sis aon r:todificadores terciarios relativos a los modifíc~ 

dores secundarios de anterioridad relevante, duración explícita 

y prosecuc.dón. De esta manera, las perífrasis con participio son 
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perí~rasis da anterioridad relevante relativa; 1as perífrasis 

con gerundio son perífrasis de duración explícita relativa, y 

las perifra.sis con infinitivo son perí~rasis de prosecución re-

J.ati va.. 

En cuanto a 1os llamados verboid.es, ;,:srcos 1'.".a.r:l'.n señal.a. 

que se caracterizan por no exp~esar tiempo, sino aspecto, y de 

acuerdo con .Ala.reos IJ..orach, define ei participio como el miem

bro positivo de la oposición: indica el proceso con su término; 

ei gerundio es el miembro negativo: significa el proceso sin au 

término, y ei infinitivo es el miembro neutro: expres~ e1 pro

ceso sin atender a 1a posibilidad de término, esto es, el prooe 

so en reposo. 

, 
1.5.2.2. SEGUN.DA POSICION. 

Según José P. Rona63, tiempo y aspecto no son categorías 

incompatibles ni contradictorias. En realidad, un tiempo P'iede 

ser subclase de ttn aspecto y un aspecto ser su~clase de u.~ tiem 

po. Por lo mismo, un significante puede ser subclase de otro 

significante, y la misma i1tformaci.6n se puede eX'presa.r por una 

forma a..spectunJ., por W'.la forma temporal o por 1a combinación de 

las doa. A diferencia de otros autores, que consideran que en e~ 

pañol 1.os tiempos simples significan tiempo y l.os compuestos as-

63 11 Tiempo y aspecto: A .. '1álisis binario de la co:;.jugaci6n espa!ío-

la", pp. 211-223; citado en 1'.J. nota 7. 
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:pecto, Rona postula que el sistema. verbal del castellano actual 

se compone de cuatro paradigmas para.lelos, ca.da uno integrado 

:por ocho formas. Las formas simples (canto, canté, cantaba, ~

tara, cantaré, cantaría, cante y cantase) representan el paradig-- - ' 

ma aspectual.. ~ i'ormas compuestas con ~ + par"tici:¡:>i~, !!E_-. 

~ + gerundio e ir + a + infinitivo, los paradigmas temporal.es. 

Las formas con haber expresan la. anterioridad; las formas con ea---- . . - ... 

~ significan la simultaneidad, y las forma.a con ir, la posteri,2_ 

rida.d. Todas e11as con relación a un ahora que es el. mismo de 1a 

enunciación o con ~1aci6n a otro ~: el momento del aconte

cer, fijado por el hablante o dado :por el contexto. El. sistema 

aspectual tal como se ma.nigiesta en las :formas verbal.ea simples, 

Rona lo representa en el esquema siguiente: 

SISTEMA DE 

RE.AL 

IMPERFECTIVO PERFECTIVO 

PEfüt.\llSIVO ~ 

IMP.ER1.tl.NSIVO cantaba. cantara. 

ASBCTOS 

VIRTUAL 
HIPOTÉTICO D1IBI'.I'ATIVO 

cantaré 

cantarí~ 

cante 

cantase 

Las cuatro formas del aspecto ~eal (canto, canté, canta

ba., cantara.} designan una acción que en v-;-rdad tuvo o tiene lu

gar. Cantara., aunqu~ con frecuencia se neutraliza co::i la ~orma 
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en -~, en expresi.ones del tipo de "Como dijera Rodó", es real. 

Con las cuatro for-dls dol aspecto Virtual (ca~taré, cante, cant~ 

ria, cantase), no se sabe si la acción tuvo, tiene o tendrá lugar. 

Propio del aspecto IleaJ. es el subaspecto ?erfectivo-Imperfectivo, 

con el que se indica la acción terminada o no terminada; del as

pecto Virtual es propio el subaspecto Hi:potético-Dubi tativo, que 

señal.a si creemos o no creemos que la acci6~ virtual tendrá o no 

lUtiaJ:'• Comün a los dos aspectos es el subaspecto Permansivo-Im

per.msnsivo, con el cual se indica que la acción perman.ece en sus 

consecuencias o no permanece. En el aspecto Virtual, lo que pue

de permanecer o no permanecer es la hipótesis o la duda, no la 

acción que supone. Resulta claro para el autor, que no ha.y incom

patibilidad ni concurrencia entre tiempo y aspecto, porque una 

y otra categoría pueden ser subclases respectivamente. A.sí, todo 

f'uturo es hipotético o virtual, pero no todo acto hipotético 

es futuro. Por consiguiente, entre lo futuro y lo hipotético se 

establece una relación de inclusión estricta: el futuro es 

subclase de la hipótesis. Lo mismo puede decirse con relación al 

pasado y a lo perfectivo. Lo perfectivo ea ~asado, pero no todo 

~asado es perfecti.vo. E~ aspecto perfectivo es una subclase del 

ti0mpo pasado. Bajo cier~as condiciones contextun:les, un aspecto 

se podrá expresar con un tiempo o, por el contrario, un tiem

po podrá ser indicado con un aspecto. La fo:r-"'.....a. cantaré se usa 

para sicni.fica.r un acto hipotético pasado o presente; en cambio, 

la forma voy a cantar se emplea pa.ra un acto h.i.pot~tico futuro. 

O bien, se usan las dos si se desea enfatizar la acción hipoté-
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tica futura (ir~ !! cc:;.ts.r). Asimismo, un neto paso.do puede expr!:_ 

sarse con una for:n.a de ti.empo rP.trospectivn: he cantado; u.~~ for 

ma aspectual. imperma."lsi va: cantaba, o combinando valores di ... ..-er

sos: perfectivo pasa.do: ~ cantado; impermansivo pn.sado: había 

cantado, o perfectivo inperm.ansivo: cantnra. A.9í, en la con2uga

ci6n espaflola. se :puede sr..contrar una categ.,rización bi:iaria,. o 

bien, se puede encontrar a cada categoría una f'unci6n se~~"~ica 

l1nica y deslindar tiempo y aspecto, expresando a~uél con las fo~ 

mas compuestas y éste, con las formas siro.pies. O, también, se 

pueden encontrar valores aspectual.es en ias series temporal~s, 

ya que toda forma verbal. expresa un aspecto (o va.r:!.os) y U.."'! tiem 

po. IB?_ cantado, por eje::::rp1o, es un pasado perma.ns:tvo, su signif!, 

cado es el de una acción pasada que mantiene reiaci6n con al.go . 

presente; lo mismo qu~ estoi cantando es un presente perr::a::lSivo • 

... 
1.5.2.3. TERCERA POSICIO:T. 

Olga Vassilieva s~eae64 opina que en ospañol y otras len, 

guas afines el 1'..specto no se manif'ieota en las f'ornas crra6::licaa 

de la conjugación. Tie~pos simples y tiem~os co~pu.estos no son 

formas del aspecto perfectivo e imperfectivo, ni son for~a.s te~ 

po-n.spectuoJ.es, co:::io l.c.s ~:?..!l consider".ao <ll[j'U.".'los :::mtor1rn. :\:::...":'lUe 

m::L"lces"; cita.do en ln. :lo-:::;. 34. 
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o.lgu.nos de ellos puedan significar uno u otro matiz aspectue.l, 

este significado debe interpretarse como una :función secundaria 

e inconstante de estos tiempos. La. función prima.ria, f'undamenta1 

de J.a.s formas verbales es l.a temporal: indican cuándo se efectúa 

la acción, no cómo se desa-.'!'Tolla. Sin embargo, el aspecto como 

categoría gramatical e.id.ate en espa.flol, dice la autorap en las 

formas perifrásticaa ~ + gerundio, ~ + participio de 'Ve!:_ 

bos transitivos, y otras construcciones todavía poco estudiadas, 

que deben incluirse al l.a<io de los paradigmas de las :formas si~ 

t~ticaa. La oposición del aspecto imperfectivo y perfectivo se 

manifiesta en el sistema morfológico de la lengua espaffola, por 

una parte, como correl.aci6n de :formas aspectuales (forma conti

nua: ~ + gerundio) y :f"ormas no aspectuales (indiferentes a 

la noción de aspecto); y, por otra parte, como correlación de la 

f'orma imperf'ectiva (~ + gerundio) y de la forma perfectiva 

(~ +participio de verbos transitivos), que expresa el re

su1tado de la a.cci6n. 

, 
1.5.2.4. CUARTA POSICION. 

Para :final.izar esta exposición, veá.mos :ta interesante 

interpretación que para las categorías de tiempo y :lSpecto ofr~ 

ce Nelson Cartagena.65, conforme un nuevo enfori.ue que propone Eu 

65 En "Estructura y fu.~ci6n de 109 tiempos del modo indic~tivo 

en el sistema verbal 1el espa..~ol", y~ citado en la nota 34. Tam 

-· 
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genio Coseriu para las lenguas románicas. 

La categoría fundamental. que reconoce en las formas ver

bal.es simples del modo indicativo es la expresi6n del Plano Tem

poral. (Pr), el cual., media."lte una jerarquiza.ci6n re:ferencial. que 

real.iza. el. hablante, se subdivide en 'Wl primer pl.ano o ple.no ac

tual. (J?Tect), coincidente con la línea del. tiempo real., donde se 

ubican las acciones que ocurren en un punto temporal. referido; y 

un plano secundario o plano inactua1 (PT:i.n), pa.ra1elo a1 del tie!! 

po real., en el. cual. se si t'd.an las acciones como trasfondo de o

tras que se enfocan en el primer plano, o bien, que son present!. 

da.e como inseguras, condicionadas, dependi~ntes o a.1ejadaa de 

las acciones actual.ea correspondientes. E1 :primero ea e1. val.or 

fundamental. de las formas~' ~. ~; el segundo, de 1ae 

:formas ~y~· Funcional.mente, el centro de uno y de otro 

plano, en cuanto miembros extensivos o no marcados de la oposi• 

cidn, son las :formas presente (hago), para. el ple.no actual., y el. 

;p:i'etéri to im:¡ier:fecto (hacía), para el. plano inactwil:• Estos tér

minos, ~tual. e inactual, se sustentan en un criterio distinto 

del. que propone Pottier. Coseriu, a qui.en Ca:rtagena cita a.mp1ia

mente en este punto, fundamenta 1a distinción en términos de 

bién del mismo nutor puede verse: "Acerca de las categorías de 

tiempo y aspecto en el sistema verbal. del eapafioJ.", Revista Es

uaf'iola ~ Lin.gtt!etica, VIII-2 (1978), pp. 373-4o8. 
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a~tua.l.idad de la conciencia frente a limitación o, incluso, neg~ 

ción total. de la actua.l.idad. En consecuencia, si el presente es 

1a forma verbal. que e:x::presa la actualidad, el imperfecto, forma 

verbal que denota la ine.ctualidad, 1imita ,o puede llegar a negar 

totalmente la actualidad, por conaigaien.te, la negación de la a~ 

tualidad es también negación del :presente, esto es, el pasado. 

El imperfecto tiene valor de pretérito cuando, en el contexto, 

nada se opone a la negación tota.l. de la actualidad. En esta opo

sición, el presente representa el término no marcado, porque t~ 

bién puede indicar una limitación de la actua.l.ida.d, en cambiot e1 

imperfecto ea el término marcado, porque nunca puede signi:fice.r 

la actualidad plena: aun en la.a f6rmuJ.as de cortesía contiene 

una reducción de la actualidad. Por otra parte, el preoente pue

de austi tuir a.l pretérito simple y al. fu.turo, mientras que el 1!!l 
perfecto no puede hacer1o. Este d.ltimo reemplaza, sin embargo·, 

a1 pluscuamperfecto y aJ. condiciona:l. simple. Todo lo cual demue~ 

t:ra que, en e1 primer caso, el presente tiene en comdn con laa 

otras formas (pretérito simple y fu.tura) el rasgo de la actuali

dad, en cambio, en el segundo caso, dado su carácter marcado con 

respecto del presente, el imperfecto puede aparecer como no mar

cado :frente al pluscuamper~ecto y al condicional, que a su vez 

contienen el raago inactual. 

La scgundn deter::i.inaci6n básica de las :fori.o.s simples de 

indicativo es la categoría de la TurspP.ctiva Primaria (I'P). 1,:;e

diante ella se establecen los ámbitos te~porales dentro de cada 

Plano Temporal. La Perspectiva Prima.riu indica la posición del 
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be.el.ante en relación con la ocurrencia. de la. acción verbal. El. 

habl.ante puede vislumbrar la ocurrencia. de un hecho pa.rale1amen

~ a su pro:pia tempoi'al.ida.d, teniendo el. momento del habla. como 

punto de :ra:f'erencia. (Perspectiva Pa.ral.el.a. (pa) ); o bien, 1a Pt1! 

de oontempl.ar en cuento ocurrida. ~ de dic1:1o punto da refere~ 

cía (Perspectiva Retrospectiva. (re) ); o. bien, después de eea 1'2,. 

ferencia. (Ferspeotiva Prospectiva (pr) ). Estos ámbitos tempora

l.ea no tienen 1:1'.mitas determinados; pueden extenderse indefinida. 

mente mediante neutraliza.oiones. La. perspectiva paralela. en am

bas d.irecciones, las otras dos sólo en el sentido de su direc

ción, ya. que no incluyen el momento del. habla. Este val.or exten

sivo de l.a.s formas que expresan J.a perspectiva pa:ralel~ expl.ioa 

eJ. que puedan usarse paxa. expresar verdades general.es de natura.-

1.eza a.temporal: "E1 hombre ~ un ser racional"; "ptolomeo dijo 

. que 1a. tierra. giraba. alrededor del sol.". 

:Las formas simples expresan también, en ambos planos, un 

aign:ificado secundario de naturaleza. aspectua.l.w pero está. deter

minado :por la. Perspectiva Primaria.. En la. per:'.)ectiva. pa.raJ.e1a. 

el proceso se contempla. en su desarrollo (significado cursivo), 

en las otras perspectívas, retrospectiva y prospectiva, el pro

ceso se contempla. ~ de su transcurso (si,r;nificado complexi ... 

Y,2.). 

I.-0s va.J.oree lingttísticos de las forma.e verbales simples 

se ilustran en el esquema siguiente: 
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re pa. -pr 

Pl'act hice hago haré 

·+ + 

Pl'in hacía haría 

+ 

Este es~uema puede resumirse a.sí: 3ntre las forma.a de1 

Pl.ano Actual se da una. oposición trimembre compleja.. ~ce y haré 

son los miembros marcados (intensivos) respecto a~' q_ue es 

no marcado (extensivo). De acuerdo con ello, ~ puede aparecer 

en contextos de neutralizaciones en donde otros lexemas expresan 

las relaciones temporales, por ejemplo, en su uso de pretárito o 
- . 

de futuro. Pero neutralizaciones en sentido inverso o interc~~-

bios entre los miembros marcados no son posibles. En casos como 

"Ya llegué 11 (iruninenciaJ.) o "sucedió mafia.na", "l~orirá ayer" no 

hay neutra1izaciones. Los miembros marcados conserva'l. su valor 

lingtt:(stico. Para las neutralizaciones es necesario que el valor 

lingüístico y el significado contextual. se fusionen en un signi

ficado neutral. Si se dan simultáneo.y separadamente, la. permane!! 

cia. del va1or lingtl:l'.stico de las formas constituye en estos ca

sos la base de lo metafórico. 

La ausencia de un.a forma. verbal. para eXJ?resar el ámbito 

te=.poral pase.do en el. plano inactual (existencia.~ registra.da en 

portugués: ~izera, faz!a, faría) determina la OJlOSici6n binaria 

e~ este plano, pero, más interesante, 1.a frecuente extensión de 

la forma verbal. hacía en ~sa dirección. ~~ n..~í Que el imperfecto 
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se ha.ya interpretado tradicionalmente co:mo una forma verbal pa

sada, en oposición directa y simple con el l'retéri t,o. El imper

fecto, como el presente, afirma Cartagena, es una forma de la 

perspectiva paralela, lo que explica el comportamiento análogo 

de estas formas en sus respectivos planos y explica la posibili

dad de ambas formas para referir relaciones te~porales de carác

ter pasado, presente, f'uturo y general e~emporaJ., así como su 

significado cursivo y otras coincidencias :funcionales, que las 

destinguen de otras formas del. sistema verbal. 

Cada uno da los ámbitos temporales p_....j_ma.rios delimitados 

por l.a perspectiva primaria \perspectiva paraJ.ela, retrospectiva 

y prospectiva.), puede subdividirse secundariamente de acuerdo 

con el mismo principio. Como punto de referencia de cada ámbito 

temporal secundario determinado por dichas perspectivas, funcio

nan las formas verbales simples correspondientes a la perspecti

va primaria.. Estas formas simples se comportan como los t~:rminos 

no marcados (extensivos) de la.a oposiciones complejas en que se 

encuentran con los términos de sus respectivos ámbitos tempora

les. T~q formas secunde.rie.s de perspectiva retrospectivn con 1as 

formas compuestas con ~ + participio; las formas secundarias 

de perspectiva prospecti7a son las formas constituidas por ir~ 

+ inf'initivo. Las formas primarias de prese~te, pasado y futuro 

sólo contienen el momento del habla como pun.to de refer~ncia, 

mientras que las correspondientes secundarias implican, además, 

como punto de re~erencia, el ámbito temporal.. primario g~nerado 

por la perapeoti-va primaria. De este modo, ::ago, hice, haré 
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significan paralelismo, retrospección. y posterioridad respecto 

del momento de hablar en el plano actual.. ~ ~' hube hecho, 

habrfS hecho/ voy~ hacer, ~ ~ ~t iré!!:~ indio~ an

terioridad y poste:rioridad, reepect:ivamente, pero respecto de1 

punto central o re:fe:rencia de cada ;:ímbi to generado por la pers

pectiva prima.ria, aparezca éste o no expresamente aludido en el. 

textn~ 

La pe:rspectiva. secundaria con.tiene también. como :;.a ~i

ma.ria, una deter.minaoi6n aspeotuaJ. de natu.ral.eza deíctica. Todas 

las fo~ secunda:ria.s retrospectivas implican 1a per:t'ecci6n de 

1a acción verbal.; están determinadas en sentido etimo1dgico oo-. . 

mo "perfectivaa 11
1 es decir, "terminativas", en cambio, las proa-

pee ti vas son "no termina.ti vas". Tocias las formas oom~1erl:vas ~e 

1a. perspectiva primaria (~, ~) son 11factu.al..es", esto es., 

neutral.ea respecto de la. perfección. 

:En resum.an,para. Cartagena., las formas verbales simpl.es y 

compuestas del modo indicativo tienen un carácter :f'Undam~.nta1-

mente temporal, del cu.al se derivan. los rasgos secundarios que 

se refie:ren a1 desarrollo del proceso verbal. mismo: la oursirl

da.d (opuesta a comp1e::ci.vi.dad) es determine.da. por 1e. perspectiva. 

primaria pa.raJ.el.a., y l.a perfeotividad (opuesta. a 1o no :perfecti

vo o no ter'!!lina.tivo), se_haJ.la determina.da. por_1a perspectiva. 

secund~a retrospectiva. El t~rmino "aspecto", en sentido ~s

tricto, debe reservarse para. 1as construcciones verbal.es cuyo 

significado 1ingtt!stico prima.:l'io se :re~iere al enfoque que ei 

hablante ha.ce del proceso \rerbal. respecto de su cuantificación 

(Repetición), de sus productos (Rez-.tltado) y de su transcurso 
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(Visión y Fase), y propone la siguiente clasificación: 

La categoría de la Repetición se expresa con la construcción 

Vol ver a. + in:fini ti vo. 

La oategor!a dal Resulta.do se indica con las perifrasie Tener, 

I.J.eva.r, ~ .:.!: ;participio de verbos transitivos. 

La. ca.tegor:!a. de la Visión, que permite al hablante enfocar la. a~ 

ción verbal entre dos puntos de su desarrollo, ee subdivide en 

Visión g1oba.lizadora Y' Visi6n pe.rci.alizadora. Con la primera, 

1a acción se mira. acentuando su totalidad o su. unicidad y se ex

presa ;por medio de conatruccioneo ooordinativas que contienen un 

verbo auxi1ia.r "cuyo significa.do léxico en su empleo como verbo 

:pleno es el de "tomar", rtcoger", 11age.rra.r 11
, "!E_", "~" o "lli,

gar", ato. + ::r (e) + l::a. :forma igualmente conjugada del verbo pri.n-, 

ci;pal.; o bien, :ned:i.ante 1a per:i'.f'ra.aia salir + gorundio. Con la. 

segun~a, se enfoca la acción verbal entre dos puntos de su desa

rro11o, subrayando alguna. parte de su transcurso, y se distingue 

de J.a ~' que también se re:fiere al transcurso de la acción 

verbal., en cuanto su en:foque es b:l.puntual. Formal.mente la Visión 

parcializa.dora ae expresa con diversas construcciones formadas 

por un ~ au:d..lia.r + gerundio, pero cada una de ellas presen

tan la visión pa.rcia.J.izado:ra de manera distinta: Estar + gerun

dio presenta 1a Visión a.ngul.a.r, contempla el transcurso ininte

rrumpido de una. acción entre dos puntos (A---3), subrayando 

la parte central. del desarrollo (punto C: "Juan está molestando 

a los invita.dos con sus imperti:::iencias"); p0ro t<:..:::bié::l puP.dP. re-
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ferir:::ie a ir:tervalos cerradoo ("Toda la t::i.rde entuvimos temblan 

do de frío") o especi.fic~ los puntos !!:. y ~ ("Desde las cuatTo 

hasta las ~inco estuve cortando leña."). Venir + gerundio indica 

la Visi6n retrospectiva, contempla el transcurso de la acción 

Verbal desde el punto !: hasta el punto 9. ("Juan viene molesta..J, 

do (hasta a.'1.ora) a los invitados con sus impertinencias"). Ir + 

gerundio designa la Visi6n prospectiva, el trc.nscurso de la ac

ción se mira desde el punto _:!:, pasando por el punto Q en direc

ción del :pu:ito ~' que se alcanza. gradualmente ("Juan va mol.estag 

do (cada vez más) a los invitados con sus impertinencias"). Sa

p:uir y Continuar + gerundio señalan la Visi6n continuativa, que 

contempla "el transcurso ininterrumpido de una acción o de_su 

continuación después de u.na interrupci6n, a.esde el :punto _:!:, pero, 

a diferencia de la visión prospectiva, acentúa la existencia de 

la visión v.erbaJ. "antes" del intervalo determina.do por la visión 

parcializa.dora ('.'Juan sigue molestando a los invi tadoa con sus 

impertinencias") • .Ande..r + gerundio expresa l.a Visión comitativa, 

esto es, enfoca diversas Dartes del transcurso de la acción en

tre los :pu..'1.tos !::. y ~ ("Juan anda molestando a los invitados con 

sus impertinencias"). 

La catecoría de la ~ o ~ se refiere a las posibilidades 

1.Ue tiene el habla.'1te de referirse e. determinnd.e.s :fases -comien 

zo, medio y fin- del. transcurso de la acción verbal. o a un pun

to inn1ec1i:z::tameute anterior a su cor.lienzo o fin, pudiéndose dis

tin{.;'l.úr: la ?-;.se i:'l...'°'.li!!encitl, que contampl.a la acción desde un 

punto i~-::e(1in.tarnr>nte a."lterior a su comienzo y que se sicr,i:fica 
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e on l.as perífrasis :;;:;ta:r + por, :E ara, a punto de + in:fini ti vo. 

En la Fase continuativa, la acción del verbo se contempla sim

plemente en su transcurso y se ~esigna con la perífrasis Llevar 

+ gerundio. La Fase conclusiva enf'oca la acción en su término y 

se expresa formalmente con Dejar +de +infinitivo. Por último, 

la Fase agresiva mira la acci6n inmediatamente después de su 

término y su expresión forma.1. es la perífrasis Acabar de + infi

nitivo. 

E1 autor reconoce que el empleo de las perífrasis men

cionadas puede estar sometido a diversas restricciones respecto 

de su oombinaci6n con otra.a categorías verbal.es, como el~tiempo 9 

el modo o la voz, así como también con relación al carácter lé

xico de los verbos que las constituyen. 

La. consideración del aspecto como una más de las cate

,;;orías verbal.es es, <:?ntra los es"tudiosos del verbo espafiol, una 

cuestión sumamente debatida. En gran medida contribuyen a esta 

discusión la ausencia de una marca caracter!stica para su expre

sión, así como la fnlta de unos presupuestos homogéneos en lin

gi.tlstioa. sobre su definición, naturaleza, fenómenos que abarca 

y tel."!!!inología. La revisión que acabo de ofrecer de las distin

tas posiciones sobre la categoría del aapecto puede resumirse 

en los pu.ntos siguientes; 
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1. Se admite la existencia. del aspecto en la.a per!frasis 

verbales; pero se discute su carácter de categoría autdnoma, es

to es, representada por oposiciones específica.a y no reducibles 

a otras ca.tegor!a.s en las formas canónicas de J..a conjugación. 

Las fo~ del verbo tradicional.mente admitidas s6~o ex¡iresar!an 

tiempo, y los contenidos de tipo aspectual que en ellas ee reco

nocen serían e:fectos secundarios ele la temporal.ide.d, aseguran 

Eugenio Coseriu, 01.ga Vassilieva Svede Y' He1son Carta.e;ena.. Para. 

estos autorsa, el aspecto como categoría lingüística se expresa. 

en espa.ño1 'Únicamente en las per!fra.sia verba.'les. 

2 • .Allnque en general. se admite que la.a perífrasis verbal.es 

compl.ementa.ria.s expresan val.ores de aspecto, aJ.gunoe autor.:s no 

l.o aceptan, ora. porque ven en el1as significacion~a más :propias 

del. ')¡nodo de a.cci6n11 (.Aktionsart) que del aspecto, entendido es

te como 1a. expresi6n del término o no término de1 proceso (A1ar

cos Llora.ch), ora porque l.a.s consideran -a diferencia. de casi 

todos los estudiosos- formas expresivas de tiempo y no de aspec

to (Josá nona). 

3. Entre los gramáticos que reconocen 1a. noción de aspecto 

en sincre-tisno c;_on 1a categor:La de tiempo en 1~. :flexión del VC!:_ 

bo castellano -l.a mayoría.-, no hay, sin embargo, un acuerdo uni 

forme en cuanto a la manera como el aspecto se estructura en el 

paradigma. de nuestra conjugación, ni sobre el significado ns~~ 

tuaJ. de algunos tiempos. En este sentido, se discute si 1a opo

sición entre tiempos simples y tiempos compuestos con ·~ + 
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-participio" responde, en e:f'ecto, a una diferencia de a.s:pecto, 

poniendo en duda, s~bre todo, el valor e.spectu.al. de los tiempos 

simples. Al. respecto se dan cuatro respuestas: 

I. Tiempos simples y tiempos comP"~estos se oponen por una 

distinción aspectual.: los :primeros indican el aspecto imperfeci1_ 

-vo, los segundos, el aspecto perfectivo .. Pero se discute el va

lor a.apectua.1 del pretérito simple (y oca~ionalmente ~1 del f'u

turo ), del cual se dice que es indefi~do, per:feoti.vo, puntual. o 

momentáneo (Real Academia, Rafael Seco, Gilí y Gays., Criado de 

Ya:L, etc.). 

II. l?er~ectividad e imperfecti.vidad no caracterizan de ma

nera sistemática a todas ias formas del verbo, puesto que los 

tiempos simples son, en la oposición, el término no marcado; se

gún el contexto, pueden indicar la acción imperfectiva o pe:r:t'ec

tiva. Sin embargo, se reconoce en la oposición de canté y ~

~una diferencia de aspecto, si bien, también en f~ste caso, hay 

diferencia de opiniones: 

a) Para Ienz, la oposición se establece entre el sign.iiica

do momentáneo o puntual de ~, y el durativo o imperfectivo 

de cantaba. 

b) Para !:la.ría t!.oliner, canté es perfectivo y cantaba im:per-

f'ectivo. 

c) Pn:ra Tiassols de Climent, canté es per~ec~ivo, pero can

~ no es :i.spectual..:::.unte narcado ic.:perfectivo. 

d) Porúl timo~ para -Jiri t':ern:r, ~ es no n~rcP.dO asp~c-
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tua.1.nente en tanto que cant~ba ua:rca el aspecto imperfectivo. 

III. Sn contrapu..~to, César Kernández Alonso insiste en el 

valor aspectual de los tiempos si~ples de indicativo, ca.::.té y 

cantaré son perfectivos; cantaba y cantaría son imper:fectivos, y 

~ es neutro. En relación con los tiempos :formados con "ha~ 

+ participio", sei'í.a1a que el val.or de anterioridad relativa que 

expresan estas for::n.as no es temporal sino aspectual: es el re SU!. 

tado de su va.l.or primario resu2:ta.tivo. Por medio de un proceso 

de gramatica1izaci6n que dio pri.:Tu."!.Cía aJ. aspecto del participio 

constituyente en perjuicio del va.1.0r temporal. del. auxiliar haber, 

las formas compuestas han pasado a. significar l.a per:fectividad _Y' 

1a an"l;eri""'-t.dad relativa res:pecto a l.a :forma temporal sis:ple co

rrespondiente. 

IV. Distinguen en l.a conjugación tras correl.acionea aspec

tual.es: 

a) La que opone tiempos simples a tiempos compuestos. 

b) L& que distingue canté de c~.ntaba. 

o) La que permite oponer cantar. cantando, canto.do. 

Pero se discute el. significado de las dos primeras correlaciones. 

Para l.a correlación que opone tiempos si~ples a tiempos 

corapuestos, se indican cuat:ro sienifice.dos: 

1. Los tienpos si~ples expresan la acción (perfectiV?. o iln

perfecti va) sin referencia a s-us conoecue:'l.cias o al tie;;po qua 

si::;ue ~ su re:lliz~c~ó~, e~ t!?...~to que los tiempos compuestos pre-

ocn~~.n l~ ~cció~ p~::::-fs~tiva co~ referencia a sus consecue~cias 
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o al. tiempo que sigue a su realizaci6n (Roca Pons). 

2. Los tienpos compuestos se oponen a 1os tiempos sinp1es 

por e1 aspecto 'Delimitativo de 1os primeros y el no Delimitati

vo de los segundos; es decir, a.tendiendo al. término o no térmi

no virtual del proceso y a la indicación o no indicación de la 

sucesión de lo~ hechos (.AJ.a.reos T..J.orach). 

3. La oposición que los caracteriza es el Resultativo para 

los compuestos y el no Resul.tativo para 1os nimp1es (Barrera-V! 

dal). 

4. Los tiempos simples expresan 1a no conclusión y los co~ 

puestos la concluai6n (A1cina y B1ecua., Benjam!n García Rerná.n

dez ) .. 

Para la correlaci6n que permite oponer canté a cantaba, 

también se dan varias respuestas, que se pueden reducir a tres: 

1. Se oponen por el aspecto Perfectivo (o Terminativo) de1 

primero, y el aspecto Imperfectivo (o no Termina·tivo) del segun

do (Al.a.reos, Roca. Pons, 13arrera-Vida1 ). 

2. Se oponen por e1 aspecto Nomentáneo o Puntual de canté, 

:frente al aopacto D.:rati vo de cantaba ( Ucina y Blecua.). 

3. Canté significa e1 aspecto Delin:i tativo y cantaba el 

aspecto Indalimitativo (nenjan!n García I!ernández). 

En cu:.:k~to al valor .n.Bpectual de lo3 verboides, 1~ inter 

pretaci6n m~s fre~uente, :::i-";'tlienc10 a li'cJ.illa1.unn y Ala.reos, es 

que estas for:las 6.el vcr1:io i'.'".dicéin el tiE:'mJJo in posse: el infi-
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ni tLvo lo designa con tensión máxima, €S decir, present'l. tma 

perspectiva. de reD.J.izaci6n con su tensión intacta; el t;eru.."'ldio 

lo expresa con tensión media, ofreciendo una situación de equi

librio entre lo cantado y lo que está por cantar; y el p::irtici

pio, sin tenoi6n, denota la ~cci6n ya realizndn. nstas formas 

participan además de la correlación aspectuAJ. que se establece 

entre tiempos simples y tiempos compuestos, aoignándoles, en e~ 

da cnso, la marca de aspecto que se reconoce en la correlación: 

Inperfectiva/Perfectiva, No De1imitativa/Tielinitativa, no Resul

tativa/Resu.ltativa, etcátera. 
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2. CONCLUSIONES. 

2. 1. SOBRE EL CONCEPrO DE AS.PECTO. 

Se ha obse:rvado qu.e el aspecto funciona no sólo en las 

1enguas eslava.a, sino tambi.én en otras tan diferentes como el 

griego, antiguo y moderno, el. chino, el turoo, las lenguas se

míticas, el. bantú y el. inglés, por citar algunas; y no pocos li!! 

gllistaa han defendido ei ca:rácte:r universal de la. "aapeotua1i

dad 1166• Con todo, tiene razón Coeeriu cuando af"L~ que la cat~ 
gor:!a del aspecto, como oategor!a universal de1 verbo, no ha e! 
do todav!a aatisfac~oriamente definida.67; La. doctrina del. aspe2_ 

66 " •• ~c'est en grande partie un accident hiatorique si la notion 

aspec:t ne joue pa.e un role a.ussi importan't dans lea grammaires 

traditionnellea que J.a. notion de tempa gremma.tica.1. En fa.it. 1' 

a.spect eat beauaoup plus répandu que le temps dana les 1anguea 

du monde: il y a de nombreuaea la.ngues qui ne poasedent pa.s de 

temps gra.mmaticau:x maie il. y en a fort peu qui n' ont pas d' as

pects. En outre, des études réoentea tendraient a d~montrer que 

l.' a.apect eat plus fonda.mental que le tempa e.u plan ontogánESti

que car les enf'enta dont la. la.ngne maternelle poasede ces deux 

catégories maitrieent la premiare plus rapidement que la deuxi!_ 

me", anota John I{V'ons, Sémantiqu.e l.in@stique, Larousae Uni ve:;: 

aité, Pa.ris, 1980, p. 325 (trad. del ingléa por J. Dura.na y D. 

BouJ.onnaia). 
67véa.se J.a págino. 16. 
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to guarda estrecha re1aoi6n con e1 verbo eslavo, y au definición 

t:láa generalizada., "la expresión de 1a acci6n en cuanto terminada 

o en progreso", tiene su origen en esta conexión; pero no me pa

rece adecuada, pues nada más erróneo que establecer categorías 

de valor uni versa1 a. partir de una 1engua. -o gru_po de 1enguae- y 

forzar a entrar en el aiatema así deducido 1os hechos de otra 

1engua. concreta. (Piénsese, por ejempl.o, en el. sistema aspectual. 

de algunas len.guas amerindias). Por tanto, coincido con Coaeriu 

cuando asegura. que J.a categoría. univeraaJ. d~1 aspecto no puede 

ser reducida ~ ~riori a una dimensión determinada (perfectivo/ 

imperfectivo), porque con e11o se identifica, a1 :menos imp1:tci

tamente,, e1 aspecto histórico. comprobado an una lengua dada, 

con 1a. categoría. universal. de1 aspecto, y 1a radttcc16n no perte

nece a 1a. teoría sino a 1a descripción .. En este aentiño oreo que 

se podría. definir e1 aspecto como una. categoría. conceptua1 p1uri

dimenaiona1 que se refiere a l.as distintas maneras de presentar 

el desarrollo de 1a acción verbal en sí miama68 .. 

68:Eugenio Coser:itt en el art!cu1o cita.do en la nota 21, "Aspect 

verbal ou aspee-ta ve:rbau:x?n, propone 1as siguientes dimensiones 

de aspecto: Durativo/no durativo, y el va:I.or intermitente, que 

es un efecto de la combinación de l.oe va.J.oree durativo y no du

rativo; seme1fa.ctivo/iterativo (o frecuentativo); determinación 

u orientación, que presenta. la acción como no orientada/orienta

da hacia un :punto por aJ.canzar; la conclusión , que permite pre

sentar una acción como acabada o no acabe.da; e1 reaul.tado, que 
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, 
2.2. SOBRE LA EXPRESION DEL ASl'ECTO. 

La. distinción que aueie hacarae entre aspecto y modo de 

l.a a.coi6n (Aktionaart) también. tiene su origen en la. 1;eorla ver

bal. de las lenguas eslavas. Según el consenso más general.iza.do, 

esta. distinción 1a esta.bleci6 8. .Agrell, seguido por otros estu

diosos, teniendo en cuenta dos criterios: a) El carácter de eu 

significado, y b) Su. expresión :formal.. Asf., en esta.a lengua.a, a!, 

gwios consideran ~~ la. categoría. gr"'~tical. que se refiere 

al. punto de vista subjetivo del hablante y se hal.1.a. representada 

por 1a oposición de los verbos ·~rfeotivos/imperfectivoa", ex

presada por preverbioe; en tanto que Akti.onsart ea le. categoría. 

1~xica 4ue designa otros significados objetivos del desarrollo 

de 1a aoción -i tera.ti.vo, dura"ti'Vo, momentáneo, incoativo, etc.'-, 

indicados mediante morfemas derivativos. Pero esta distinción., 

designa la. acción verbal. con o sin un resultado eventual.; la. &

~' que presenta. l.a. acción verbal. como parcializa.da o no par

ci&J.i.zada. (gl.obal.mante ); la. ~ o grado, que se refiere a la.a 

fa.aes objetivas de l.a acci6n: inmi.nencial., ~sivo, incoati.vo 

Erogresivo, regresivo, conclusivo y e,s;resivo; y la coiooaci6n o 

incidencia, que expresan la acción verba.l. en relaci6n con otras 

acciones, y en 1a cual. se puede distinguir: el ~' la diaposi

~ y 1a dema:rcación (cf. pp. 20-23 de "A.apect verbal ou aapects 

verbaux?") .. 
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válida para el verbo eslavo. no ae puede aplicar en el. .mismo 

sentido a todas las lenguas, porque si nos atenemos a su signi

ficado, debemos rec-0nocer que ~ son contenidos significativos 

de naturaleza distinta: ambos, aspecto y modo de acción • se re

f'ieren a. las cuaJ.ida.d&a formales del desarrollo de la acción 

verbal. en s! misma. 1'01' consiguiente, si se aplica l.a distin

ción a.tendiendo a. un criterio puramente semántico, se tendrán 

algunos aspectos y .Aktionaarten eslavos, bien en 1a gramá:tica, 

bien en e1 léxico, o vien en ambos niveles de las lenguas estu

diadas. Por el contra:rlo, aplicando el criterio formal, te~dre-· 

moa que los contenidoe significativos que en eslavo se man:i.fie,! 

"tan oomo aspecto y coino ,'\ktionaartan, en otras le?lgllas ae podrán 

presentar, reapeciiivamente, como "modos de J.a acoi6n11 o como 

11o.apecto". Nuevamente, o1 error se lf'u.nda en identificar J.a no

cic.Sn verbal. del aspecto con una rea.l.ización concreta. de aspecto. 

Ea, pu.es, necesario ten.er presente que las distinciones semánti

ca.a de tipo aapectivo ptloden presenta.rae o no gramat:1.ca.l.izadae 

en la.a len.auna, y tener o no una expreaicSn formal típica, ya. sea 

de tipo morfológico, sin..tagmático o l~xico, pues, oomo exp1ioa 

Benjamín Ga.rc!a. Hernándos69, "l.a preferencia de un tipo determi~ 
nado de expresión raapond.& a la tipología idiomática de cada le~ 

gua"; de modo que "las dafioiencias e.xpreai ve.e que oaraoterlza.n 

a una lengua en cierto ni '"Vel pueden aupli:rae con l.a oa.pa.cidad 

69''El sistema del aspecto verbal. en latín y en eepafiol 11 , citado 

en la nota 561 p. 76. 
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que muestra en otro. La. lengua 1atina, con la modificación pre

fijal de sentido :puntual(~-, !E-, etc.), compensó he.ata cier

to punto la carencia de 1a. :forma gramatical. correspondiente al 

aoristo griego70; las 1engu.as románicas, a su vez, suplieron con 

creces la casi general im112·oductividad de las modificaciones le

xe.máiiicas, a base de la.a perlf:rasia verbaJ.ea". Asimismo, no se 

debe o1vidar que una categoría se puede hal.1a.r en sincretismo 

con otra categoría., :pues loa mori'ema.s gramaticales no pocas ve

ces aefial.an dos o más categoría.e. La. :forma ~ de ~-~, indica, 

a l.a vez, :por lo menos 1aa oategorla.a de ;persona., tiempo y modo. 

"Lo importante es, como advierte darny, que de la no existencia 

de los medios morfo16gioos específicoe1 no se pueda deducir la no 

ex:Letenoia de la categoría. reapectiva"71• Obviamente, una. inter

pretac:1dn de este tipo :plantea. :¡;.rob1emaa que afectan otros 6r

denss más generales de la lingCt{stica, a 1os cual.ea todav.!a no 

se ha dado una ree:pu.eata sa.tisfa.ctoria., a. saber, los lími tea 

entre gra.mática y l.exicología, y entre morfología y sinte.:rl.s. 

Oon todo, oreo que a:! cabe reservar J.os términos aspecto, para 

l.as dis~incionee semánticas que a.tienden a.J. desarrollo de 1e ao 

70Por ejemplo: Spicio 'mirar•, Con-spicio 'ver de pronto•, JE.
spioio •echar una mirada.'; ~, p. 10. 

71 Jiri ée:rny, 11 Sobrr; el origen y la evolución de les categoría.a 

mor:fol6gicas", en Esna.fíol actual., XVII (1970), p .. 11, note. 24. 
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c:i6n y que tienen una e.:tpreai6n mo:rf'ol.ógica o anaJ.ítice'; y ~ 

~ acción (Aktionsa.rt), para esas misma.a distinciones cuando son 

de carácter lá::d.co, inherentes al significado de J.os lexemas ver

bal.es. En consecuencia, teniendo en cuanta todo lo antc13 sefiala.

do, se podría completar la definición de aapecto.dicienc o que es 

~ categoría pl.uridimensiona.J. que se :refiere ~

~ ~ presentar ~ considerar & desa:rrol.lo ~ ~ ~.6n verba1 

~ a! ~' _z que ~ manifiesta. ~ ~ lengu.ae por ~2. !!!_ ~

~procedimiento g;rama:t:icaJ. -aunque ~!!E. sincretismo.~ 2m 
categoría-: ~ morfol.dgico {f1exiona1 o derivativo), bien~~ 

tagmático. 

. 2.3. LA CATEGORÍA DEL ASPECTO EN ESP.Af.OL. 

Ea evidente que esta-lengu.a, a diferencia de le~ 1engu.aa 

eslavas, no dispone de un sistema morfológico ca.ra.ctería 

J.a. expresión de1 aspecto, y que suple esta carencia ne 

un conjunto de construcciones verbales cuyo significa.do 

taJ. se refiere a ias distintas maneras 

da.man-

de la a.cci6n, y del cual N'elson Cartagena o:frece una clss:Lfioae:16n 

que me parece muy acertad.a.. 

Más discutible resu1ts. la. conside:ra.ci6n del aapE·cto en 

ia flexión del verbo castellano, dado que los significado de ti

po aspectivo qu...~, 9n efecto, se manifiesten en algunas formas del 

verbo, se revelan en el interior de la ca.tegor!a de tiempo 1 en 

sincretismo formal. con ella. Con todo, me parece que Benja.min 
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García Hernández lleva razón al. afirmar: 

Es un hecho que la e;rpresi6n de l.a temporal.idad, 

por medio del sistema :fle:xional. del verbo, es 

máe importante on espa.f1ol y en latín que la de 

aspectividad; pero lo que ya no es admisible es 

que se defienda el carácter.primario•dc la tem

poralidad a la vez que se diagn.ostica. la. inope

rancia del aspecto72 • 

Ef'ectivamente, la ausencia de una. marca característica para eu 

expresión en l.aa lengU.as románicas, y su a.cumu1aci6n en el. mis

mo morfema que el tiempo ha determinado ~ue, a veces, aspecto y 

tiempo se confundan, o bien, que se considere el aspecto -un afeo 

to secundario de la temporalidad; sin embargo, juzgo que la opo

sición entre el ;pretérito i:rrnerf'ecto (cantaba) y el pret.Sri to 

simnle (~), en el tiempo pasado del modo indicativo, no de

pende exclusivamente de una diferencia de índole temporal (re

lativo coe:d.stente, el primero; absoluto, el see;undo), sino, 

ta.mbián, de su diferente valor aspectual. Al comparar 1aa oracio 

72García. Hernández, "EJ. sistema del as:peoto verba1 en latín y en 

español", p. 106. Por su parte Jiri Cerny~ sin negar la existen

cia. del aspecto en español, afirma que ln categoría de tiempo ea 

fun:i.:!mcntal y más antiGU--'.l que la de aspecto. En "Sobre el origen 

y ln. evoluci.6:1 de ln.s cci.tegor:ías t1or:'.'ol6[.;icns", pp. 1-3; cita.do 

en la nota 71. Hnrald Wein.rich, en Estructura l f'unci6n ~ ~ 
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nee: 

1 a. La semana. pasada estuvo aqu:!. 

1b. .La. ·semana pasada. estaba aqu:!. 

2a. EJ. n:ifio ca.minó a loa once meses. 

2b. EJ. n:ifío ca.minaba a. 1oa once meses. 

3a. Contestó la correspondencia muy temprano ~or ~a :maBana.. 

3b. Vontesta."ba la correspondencia muy temprano ~r 1a maflana.. 

4a. En cada l.ugar a que fuimos nos :@'eguntaron sobre :fi'l'á:xico y 

las olimpiada.a. 

4b. En cada 11J8ar a que íbamos nos ;preguntaban sobre México y 

las o1impiadas. 

5a. Como m.e atendió mal,. 1e ~ la atención. 

5b; Como me atendía mal, J.e ~ 1a atención. 

5c.' Como me atendía. mal., le llamaba. la atenoidn. 

6a.. Lo vi cuando ~· 
6b. Lo vi cu~do salía. 

Se aprecia. que e1 único rasgo que las distingue está dado por 

la fo:rma verbal. y que ésta se refiere a diferentes maneras de 

presenta:r la aooid:n significada por e1 verbo; es decir, a dife-

tiempos ~ el. lenguaje, Gredos, ?Jadrid, 1974, niega no s61o la 

existencia da esta categoría, sino tambián las de tiempo y mo

do; y propone en su 1utar la.a de "mundo narrado" y "mundo co

mentado". 
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rencias de tipo aspectivo, no a diferencias temporales: En 1a, el 

estado representado por el verbo se presenta en su totalidad, sin 

destacar su comien~o, desarrollo o ~in; en 1b• se hace hincapié 

en el decurso mismo del estado; en 2a, se designa. el momento ini

cial. de la acci6n, equivale a "em:pez6 a caminar"; con 2b, en cam

bio, se indica que en ese momento del pasado la acción ya se ha

bía iniciado 1' no había llegado a su t6nnino: se hal.laba en desa

rrollo, equivale a "ya caminaba"; con 3a, se presenta la. acoidn 

realizada una vez en el pasado; con 3b, se da. la acci6n como un 

hecho :frecuentativo o habitual, también pasado; 4a y 4b se refie

ren a acciones pasadas repetida.a varias veces, pero e1 pretérito 

simple las presenta e~ocadas global.mente, y el impe~eoto en su 

devenir; 5a :indica las acciones como realizadas en un determinado 

momento del pasado; 5b implica dos ~nterpretaoiones: 1) 11Como en 

ese momento me atendía mal, le llamll! la atención"; y 2) "Como eiem 

pre me atend::(a mal, en una ocasi6n l.e llamá la atención". Una y 

otra interpretaci6n se oponen por al aspecto (acci6n única en su 

desarrollo, 1; acci6n habitual, 2) a 5a (acci6n única vista en su 

complejidad), y todas ellas se oponen a 5c, donde las dos acciones 

son presentadas como repetida.a o habituales. 6a destaca la aco~ón 

en su peri'ecci6n; mientras que 6b la muestra en su proceso. 

Por otra parte, es bien sabido que "la idea de los tiem

pos relativos se deriva de la de infectum y perfectum, como que 

es una transposici6n de la categoría de aspecto a la de tiempo, 

un paso que no sólo los gramáticos, sino las lenguas mismas han 
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ido cumpliendo de va.ria manera: una acción ya cumplida en el ~ 

sado (pretérito perf'ecto) se a.~aliza como pretérito anterior 

(Bello, ante-pretá!"ito); una acción que estará cumplida en un 

momento futuro (f'u:turo perfecto: cuando vengas, ya lo habré te!:_ 

minado) se e.na.liza como i'uturo anterior (ante-futu:ro) "73. De m2_ 

do que el valor temporal. ret-rospectivo o de e.ntarioridad relat:i:

~ que sue1e aeflale.rse para J.as forma.a compuesta.a con ·~ + 

participio", es un desarrollo posterior de1 valor aspeotua1 ~

sultativo originario de la perii'rasie haber + participio, que 

ha tendido a expresar tiempo, pero sin que por ello deje de ma

nifestarse el aspecto como noc16n origina.ria74• Por consiguien

te, de acuerdo con este orden de ideas, creo que Paul. Imbs ti~ 

ne razón cuando asegura que en f'ren.cés -y habría que a.fuW.ir, 

en espafi.ol, italiano, portugués, etc.- aspecto y tiempo consti

tuyen una. subcategor!a tempo-aepectua.l., en cuyo interior cierto 

ritmo regula su dominio alternativa.mente, de manera. que cuando 

7_3 .Amad.o Alonso, "Introducción a los estudios gramatical.ea de An

drés Bello", ;prólogo a.1 vol. IV de las ~completas de Andrés 

l3e1lo, p. XLIV • John Lyons aeflala que "la distinction entre le 

temps et l'aapect est diffici1e e ~tablir en ce qUi concerne lea 

temps qu'on quali~ie parfois de relatifs ou secondairea" (en~

mantique linguistique, p. 325). También v~e.se Comrie, Aspect, 

pp. 3-5. 

74cf. Jiry Cerny, p. 41; Hernández ..Uonao, p.44, y Mauri.cio Mo-

lho, nota 52. 
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uno predomina, el otro necesariamente dismi.nuye75. 

2.4. SOBRE LA BSEUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL ASPECTO EN EL 

VERBO ESPA110L. 

Re sefia.!.ado ya que entre nuestros gramáticos y estudio

sos no hey' un a.cue:rdo uniforme en cuanto a la manera como el. 

aspaato se estructura eu el paradigma. de 1a. conjugación ru. so

bre el. valor a.apeci;ual. de algunos tiempos. Intentaré, pu.ea, 

'UD.8. resp!leata. pa:ra. este p:robl.ema. Como acabo de decir, conside

ro que el aspecto se manifiesta. en la f'J.exién. verba:l en a::lncre

tismo oon la categoría del tiempo, como una subca.tegoría. tempo

a.spectua.J., en la. qne mnbos valorea se equ:i.libran. .Así, en prin

cipio, se puede afi.rma:r que la noción retroe;pectiva.-;perf'ectiva. 

opone, en el plan.o paradigmático, las formas compueete.s con 

~ a sue correspondientes formas simples, en todos los tie~ 

75" ••• l'aapeot et le tempa sont deu.:it valeurs quelque peu riva

les, maia ~troi tez.ent eolidaires, et qu'un carta.in rytbme re

gle leur dom.inane e a1ternée: a mesure que la va.l.eur d • s.spect a• 

a:ff'irme, la val.eu:.t" temporelle p:roprement di te diminue, ••• ; et 

vice versa ••• ". Y ~e : "ll existe a la veri té une surca.tégo

~ de l'aapect-temps, al• intárieur da laqualle ~em:ps et a.e

pect ea font équilibre: quand l'un croit, l'autre n~cesaaire

ment déoroitre" (c:f • .Faul Imbe, L•emploi des tempa vercaux en 

~aia moderna, Elinckaieck, Paria, 1960, p.15). 
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pos y modos de J.a con.jU,¿;,-aci6n: cantofi.le cantad.o; canté/hube can

tado; oa.nte.ré/habré ca..:::t:ado; oanta.ba/hab:!a canta.do; cantaría/ 

habría cantado; cante/ha.ya canta.do; cantara. cantase}bubiera., 

hubiese cantado; canta.re/hubiere cantad.o; cantar ;haber cantado; 

cantandofeabiendo cantado 76 • 

En relación con esta noción retroepectiva-perfectiva7 

1ae formas simples en su conjunto representan e1 término no ~ 

~, :¡a que al.gu.na.s son perfeoti vas (canté, cantado), otras l.!! 
perfeotivas (cantaba, canto, cantando) y otras no designan ni.n

gdn aspecto o, dependiendo del lexema verbal., signi:fican accio

nes per:fectiva.s e imperfectivas ("T'li llegará.a lejos"; "Tú viv:i

rás feliz"). De ah! que, con re la ti va :frecuencia, 1aa formes 

76H.ey que tener presente que el. Ea.rticipio Easado y el impera.ti

~ ca.recen de una :forma coro.puesta correspondiente. Tal. vez; para. 

el primero, su explicación podría hal.l.a.rse en lo que eef'Ia.la ~ 

coa, que una. forma dobl.emente marcada aer:Ca redundante e inúti1 

pare. el mecanismo de la 1.engu.a {cf. "Sobre la. estructura de1 ve!: 

bo eapa.fí.ol ", p. 80). En cua.-ito al segundo, a.1 impera:t:ivo, eu es

pecial comporta.miento mor:fol6gico y sintáctico 1o diferencia de 

1e.s otra.e forma.a y lo opone a ella.a; por consiguiente, queda 

también excluido de la correlación aspactual retrospeotive.-:per

:f'ectiVO/no :retrospecti.vo-per:fectivo (cf. A1ercos, "Sobre la. ea

tractura deJ. verbo eapaf1o1. n, p. 61; José Moreno de A1ba, Va1oree 

de las :formas verbal.ea en e1 es;pe.fio1 de México, UNAM, México, 

1978, pp. 219-220. 
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simples pueden austi tuir a 1a forma compuesta equival.ente: 

"¿Comprendes (=has com:Prendido)?"; "En cuanto 1o dije (=hube 

dicho), me arrepentíª; "Nos contó que antes de venir a Mé::icioo 

viv!a (=había vivido) en París"; "Cuando el. dinero desaparezca 

("' ha;v'a desaparecido), 1a. riqueza B3 repartirán; "Después de di

rigir (==haber dirigido) estas obras, recib! una becau77; etc.: 

.Asimismo, hay que tener en cnenta que 1os valores sobre los que 

ae estructura 1a conjugación son, además de los tempo-aspectua-

1ee, 1os modal.ea y que, en muchos oasoa, la modal.idad se sobre

pone a loa significados de tiempo y de aspecto: "Oye,, ¿no ~-

77con le. advertencia, sin. embargo, de que esta susti tuci6n ea 

mi1s frecuente en unas forma.a verbal.es que en otras (cf. A1arco1:1t 

"Sobre la. estructura de1 verbo espafl.01 11 , p. 86). As!, el futu

ro simple no suati-tcye a su forma compuesta; en tanto que el. 

pretérito simple, debido a su carácter per:fectivo, más a:f:l'.n al. 

del futuro compuesto,. l.o puede sustituir, aJ. menos eso sucede 

en la modal.ida.d mexicana: "Para cuando tú llegues, y-o ya. comí 

( = habré ~omido) ". Cf. Jo.o.n M. Lo:pe B1anch, "La reducción de1 

paradigma verba1 en el espaliol de lléxicon, en el vol. de las 

Actas de1 IX Congreso Internaciona1 de Lingtt:!stica 7 FiloloGJa 

Románicas, Madrid, 1970, pp. 1791-1808; cito por Estudios sobre 

el espafiol de México, UN~~, 1972, p. 143. José Moreno de Alba, 

Valoree de la.a formas verbal.es en el espefiol de N6xico,' p. 86. 

Charles E. Kany en su lün.erican-Spmiish Syntax (University of Ch! 

cago Preaa,, Chicago, 1945) no recoge ejemplos de otroa países 

americanos, cf. p. 166. 
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rán vacías estas cajaa?n; "Recordarán ustedes que ••• "; "Yo le 

aconsejaría. que :fuera usted a ver a ••• "; "Y cua.1. no ~mi sor

presa. que me encuentro a .... 11
; "Yo podría ~ la clase de psico

acúatica"; "P.robab~emente a~ pueda entrar"; "Tal. vez sí ~ mu;r 

bueno el ce.mino"; "Com:pra el libro que quieras (/quieres), etc. 

NcStese~ en cambio, que en las formas compuestas que presentan co

mo valor primario el modal., también se da el significado retrO!!, 

pectivo-perf'eotivo: "¿Y.se habrán 11evado los padres los libros?'~ 

"No habrás tenido tal vez un medio ambiente adecuado": "Yo pien

so que si hubiese seguido. pues no habría tenido el ~xi to que tu

ve 11 ; "Serías muy 'litil a l.a. lingttística; te habría echado sus hi

los :invisibles"; "Quien ·sabe ei lo hayan sim;pl.ificado"; "Tal vez 

no hubiera aceptado porque ••• "; etcétera. En resumen, me parece 

que erlete ~. primera correla.citSn tempo-aepectiva., oaraoter:tza.da 

por la marca retrospectiva-perfectiva, que permite oponer .;,,a n! 
ve1 del paradigma verbal·- todas las formas compuestas a sus co

rrespondientes simples, laa cuales representan el término no mar

ca.do de la oposición. 

Por otra parte, se ha observa.do que ciertas die~incio

nee de tipo aspectual están limitadas a ciertos tiempos y que es 

e1 pasado en donde con mayor frecuencia se patentizan tales dist~ 

cionee. A este respecto me parece interesante subrayar lo que 

Bernard Comrie a.firma: 

O.ne of the most intereating relationships betwe•en 

aapect and tense, f'rom the viewpoint of la.neuaee 

as a functional. system, occurs when an aspectua.1 
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dieti.uotion is res-tricted to one or more tenses, 

rather than operating across the board,. indepen

dently of' tense. It appeara ·l;hat the tense that 

most often evinces aspectual. diati.nctions is the 

past tenae. Thue in ma.ey Indo-'Europea.n 1anguages, 

and a1so in Georgian., the d:iff'erence bet'l'feen the 

Ao:rist ana the J:mperfect exista only in the Paat 

Tense, and there is no corresponding distinction 

in other tenses: tilus the d.istinction between Sp!!:, 

nish ~ 'I epoke • end hablaba. ' I wa.s speald.ng , 

ued to speak', Latin velli 'I cama' e.nd veniebam 

':I was coming, used to come', Bulgarian ~ • I 

counted' and broja.x ªI was counting, usad to 

count', Georgie.n (da)cere •you wrote• an.d perdi 

•you were wri-ting, u.éed to write' is not pa.ral.1e

l.ed by a.n:y comparable distinction in the P.reaent 

or Future, or in the nonfini te forma of' the 'Verb 

(e.g.· infinitivee a.nd participl.es, except in cer

ta.in cases whe:re these are expl.icitl;y :Ea.at Tense). 

:tn these oaaes the aspectual. diatincti.on is easen

tia.l.ly between perf'ective meaning on the one hand 

and imperfective meaning on the othe:r. Giventhat 

this ie the basic distinction, it is not surpri

aing from a :f'unctional. viewpoint that there 

shou1d be no similar distinction in -the praeent, 

since the present, as an eee&ntiálly deacriptive 
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tense, can norr:lally only be o:r imper.fective 

meaning. In contrasting pa.st al:ld present tense, 

it therefore becomes clearer why there should 

be a greater need for thia particular aspectual 

diatinction in the pa.st than in the present. One 

still. needs an e:i...");llana.tion far why so man.Y lan

guages would make a.n explici t aspectua1 distinc ... 

tion in the past. Correlations between aspüct 

a.nd time reference in a number o:f African 1an-

g11a.ses, among others, euggeat that the most ty

pical usnees o:f verba in the present tense are 

those denoting actions in pro;;ress or atate (i.e. 

with continu.ou.e, or continuoua a.nd ha.bi tua.1 mea

ning), wherea.s in the paat the moat typica1 uaa

gea of verba, especially nonste.tive verba, e.re 

thoae with perfeotive mQa.ning. If we take it that 

it is most natural :for a past tense verb to ha.ve 

perf'ecti ve meaning then i t ia natural for a 1an

guage to seek some other mea.i.~s of expressing a 

past tense that doea not indicate a sing1e oomp1~ 

te e.ction, and i t is here tha.t the Im:perfeot/Ao1·ist 

dietinction entere. In fe.et, the Im.per:fect e~-p:r.as

ses in the paGt tense an uspeotuaJ.. va.1ue tbat is 

more typica.1 of the present. In traditiona1 Indo-

3u.ropean linguistica. the Imper~ect ia often cha-
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racterised a.a the 1 P.resent in the Past', whioh 

captures the above observation that the Imper

f'ect expresaea a typica.J.ly present tenae aspe~ 

tual va.1ue in the pa.st tense 78 • 

Creo que el contenido de la cita justifica haberla tranacri to en 

toda su extensión, porque evita muchas explicaciones para deter

minar el val.or aspectual. del presente y de los p.retéri tos simple 

e imperfecto. Efectivamente, concuerdo plenamente con Comrie en 

considerar que el valor aspectual. imperfectivo del p:;:•esente está 

determinado por el carácter básica.mente descriptivo de este t:i.em 

po, que nos permite presentar en su desarrollo tanto acciones m_2. 

ment&ieaa o de duración breve como cuando "Un. locutor, que en el 

hipódromo trasmite una carrera de ca.baJ.loe, dice ~¡Arrancan!>~ " 

o expresiones como "Tomo este libro (cuando lo estoy to:nando) .. , 

o "Mientras me ~mi galleta, tú habla", etc. 79; como esta.dos 

{o acciones) ininterrumpidas, que tienen su comie~zo en el pasa

do y pueden continuar eñ el futuro, pero que en cierto momento 

coinciden con el momento en que se habla: "Yo soz_ un int:;enie.ro 

más", 11 Puea al.lá tienen una. gran finca"~ "Formo.::ios realmente una 

i'amilia", etc.; o bien, acciones (o estados) que implican reite

raci6n y que habiéndose iniciado en el pasa.do son prolongables 

al. :futuro: "En la maflana ~~, en la to.rde trabaja", "Loa 

78comrie, Aspect, capítulo 4o, pp. 71-72. 

79cf. Moreno de Alba, Valores :ie las f'ot"!!las verbnlBs en el cs-::Ja

fiol de Máxico 1 pp. 18-19. 
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pleitos que tengo yo con Enrique porque la dejo sal.ir solau, "Si 

estoy desocupado, me dedico a eson, etc. en donde el carácter im 

perfectivo del tiempo está dado en le. continuidad de l.es acciones 

repetidas, de modo que tan imper!'ectos son loa pl'l:isentes momentá

neos, como los du:rativoa o loa iterativoa80• ?$i.mismo, me ~areca 
que este co.rácter descriptivo del presente, que determina su va

lor aspectual :imperfectivo, es el que explica que este tiempo se 

use para. designar acciones o eai:;e.d.os pasados pnee, como acertad!, 

mente observa Kenieton., t1The speaker or wri. ter in illla.gi.n.o:ti.on ~ 

pposeee himsel:f to have oeen a.n actual Witness of avente as they 

occurred, a.nd reporta them a.a though they were taking place be-

f ore bis eyes"81 : "Llegan loa :federal.es y ~ a. l.a :f'ami1ia. aqu!. 

lla.", 1tTengo un retrato de ella ya cuando estaba grande, que ~ 

con su vellto 11 , etc.e2 • 

io 
Cf. Moreno de .A1ba., Val.ores de la.a ~ormaa verbal.es en el ee;pa.fiol 

de México, pp. 18-27. 
81Heywa.rd Keniston, The s;ynta.x of Castillan ;prosa. The sixteenth 

century, The Universi-t¡ Cbicago Pl."ese, C'lúcago, 1937, 9 32.17. 

82Hay que observar que, cuando el presente se emplea en 1ugar de 

un pretérito, aquél se usa indistintamente tanto para acciones 

perfectivas como imperfectivas, perdiándose la distinción per

fectivo/imperf'ectivoy que ea típica del tiempo pasado y que s61o 

en este tiempo tiene una expresión formal. Cf. Moreno de A1ba, Y!!!; 

lores de 1!19 formas verbal.es en e1 esp9.flo1 de ~~xico, pp. 29-31 

(los ejemplos fueron toma.dos de este libro como tantos otros ci

ta.dos en el texto). También véase a Comrie, Aspe et, pp. 73-74. 
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La oposición pret~rito simple {aoriato)/imperfecto, 1a 

oua1 se da en muchas lengo.a.a indoeuropeas, ea exclusiva del tiem

po pasado y responde a una diferenc1a de aspecto. Esta diferencia 

se sustenta en e1 significado perfectivo del pri.Llero e imperfeoti 

vo del segundo, y su explioaoi6n puede hal1arae en lo que Bernard 

COmrie ha. sefialado: el va.lor aspectua.l perfectivo está ligado a 

la. idea de tiempo pasa.do, de modo que es natural, para una lengua, 

buscar aJ.gdn medio exp:rosivo :pa:ra. designar un pretérito E!, petieo

tivo, y el. imperf'ecto ea ese medio que sirve para expresar, en el 

:pasado, e1 valor aapeotua.l. del :presente, esto ea, el aspecto ~ 

:factivo; de ahí que, con justa. razón., ea ha considerado este tie~ 

po como ºpraeeD:te del pretárito 11 • 

Tambidn 1a. oposición entre los verboidea ea do tipo a.s

peoi.-uaJ.: el infinitivo (cantar) es el término no marcado, y se 

opone a loa tárminos marcados ;et?rfectivo, el participio (cantado), 

e imperfectivo, e1 gerundio (cantando). 

'En resumen, creo que la categoría. del aspecto se eatru.2_ 

tura en e1 aietema de 1a. conjugación ca.etella.na. en relación con 

dos val.ores f'undamentalmente: por una parte, el valor "retrospe~ 

tivé-perf'ect:J.vo" que caracteriza. a toda.a las :forma.a compuesta.a y 

las opone a aua correa:pondientes simples, no oarca.daa con el ras

go re trospecti vo-:per:fecti vo; y, po:r otra parte, 1a distinción 

perfectivo/imperfectivo que es típica. del tíe~po pasado~ y opone 

~ a cantaba; el presente ea aspectualmente imperfectivo da.do 

su carácter descriptivo, y el futuro no ea narcado desde el punto 

de vista del aspecto. Loa otros t~empos oimples del modo subjunti-
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vo y la forma en -r!a tienden a significar más bien valorea de ti 

po modaJ.83 7 son indif'erantea a 1a ma:rca de a8pecto o, dicho de 

otra manera., :frente a sus corroapondie:ntee :forme.a compuestas son 

!!2_ marca.das :perfectivos y no presentan, como en e1 caso de l.os 

pretéritos simple e imperfecto de indicativo, una forma ea:peo:!:f:l

oa. que 1oa distinga en cuan."to al. aspecto per:fectivo/imperf'ecti.vo8 4~~ 

Loa verboidea, en cambio, sí la. presentan en la oposición pm-ad.:ig

mátioa participio/gerundio, en tanto que el infini~ivo se opone a 

estos dos por su carácter aspectual. no marcado. 

83c:r. Al.arcos, •Sobre la estructura de1 verbo espaf.lo1", pp. 61-6a 

n t.Cantar!a.it: modo, "tiempo y aspecto•, publicado ori.g1ne1mente en 

Actas du Congris de Idnguistique Romane, Lisboa, 1959, y q_ue cito 

por ~stulios de gra:má.tioa. f'ttncional. del. espaflo1, pp. 94-108. Mo

reno de Al.ba, Va.lores de 1as formas verbal.es en e1 espaflol. de Má

xioo, pp. 101-107, y 117-165. 
84r.as llamadas formas pasadas de1 modo subjuntivo, cantara, que 

procede de1 p1uecuamperfecto de indicativo 1atin.o, y cantB.lf'e,· que 

deriva del pluscuamperfecto de subjuntivo, no se oponen entre a!: 

"En 1a 1engua moderna., ( ~ •• ) son perleotamente e qui va.lente a, no 

a6lo en e1 sistema, sino en el uso li.ngtt!etico" (Al.arcos, "Sobre 

1a estru.ctura del. verbo espailo1 11 , p. 68). En Márlco, el uso 11n

gtt!atico 1J%'6fiere la forma en-~: 11 
••• la. forma general., aún en 

persona.a cuJ. tas, es -·!.!,; la forme. en -~ resuJ. te. afectada" (Mor!!_ 

no de .Uba, Valorea de la.a f'ortl:la.S verba.les en el espafiol de Méxi

~' p. 148. Sin embargo, ha.y que ooservar que, ocasional.mente, 



- 102 -

Por lo que ata.fle aJ. sistema verbal. del espaf'ioJ. hablado en 

Máx:ico, es necesa.I'io destacar, como lo ha hecho ya Juan M. Lope 

Bl.anch85 , que el uso de los pretéritos simple y compuesto ea dif~ 
rente del. uso penin.sular y que éste "no debe interpretarse como 

una con:f'u.sión del uso espaf'iol ~correcto» , sino como un resul. tado 

de la evolución natural. de la l.engua, evolución que ]?arte del uso 

castel.J.ano preclásico y que signe derroteros distintos a los del 

idioma peninauJ.ar ••• • (p. 183)86• 

la :forma en -~ :p12ede adquirir un carácter aspectual. perfectivo 

cuan.do se usa con valor de pluscuamperfecto (ha.b!a cantado), oi'. 

Moreno de Al.bap Ibid, p. 83 y nota 312. 

B5"Sobre el. uso del. pretérito en e1 eapafiol. de ~rlco", en el vol. 

II de studia Phi.101.ogica: Homenaje !!. Dámaso Alonso, Madrid, .1961, 

pp. 373-385 (cito :por Estuaios ~ !!!. espa.fíol de México, pp. 

127-139). Váa.se tambián Moreno de ilba, Va1orea de 1.a.s :forma.e Vel"

baJ.ee en el. eapa.fio1 de ~xico, pp. 46-68. 
86En l.a Edad Media y todav:ta en la Celestina, el pretérito simple 

se empleaba para. designar cual.quier acción pasada, distante o pr~ 

:xi.ma al. momento de la paJ.abra. :Sn cambio, el pretérito compuesto, 

durante el Medioevo, :fu.e usado básicamente con dos va1ores: en 

principio, como e:x:preaión de1 estado o resultado presente de una 

acción pasada y, poster.lormente, aunque 1os 1!mitea que demarcan 

la sustitución de un valor por otro no son siempre c1aroa, como 

expresión de la. acción durativa o iterativa. que llega hasta el 

presente. A fines del sigl.o IV, en la Celestina, la :forma com:pue:!. 
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En general se puede afirmar que l.oa grrunáticos y estudig_ 

sos del. verbo español consideran que el valor fundamental del pr!_ 

ta comenzó a ser usada también para designar u.na acción momentá

nea inmediatamente anterior aJ. presente gramatical.. Esta situa

ci6n, por l.o que respecta al :pretárito compuesto, siguió conser

vándose en el. siglo XVI, pero 1a forma simple empezó a usarse más 

para significar acciones en e1 pasado abso1uto. S61o en el. sigl.o 

XVII, y en el. espa.flo1 moderno, la. forma compuesta. ae generalizó 

como expresión de l.a acción momentánea inmediata.mente anterior al. 

presente gramatical.. C:f. A1arcos Llorach, "Perfecto simp1e y com

puesto en espafio1", Revista. de Fi1o1ogía Espa.f'iol.a, XXXI (1947), 

pp. 108-139 (cito por Estudios ~gramática :funcional ~ eepa

fiol, pp. 36-46}. :Por su parte, Concepción Company en un Eq"t!cu1o 
~- \ 

de próxima publicación, "Sintaxis y val.orea de los tiempos com-

puestos en eJ. espa.flo1 medieval", concl.uye que el pretári to com:

puesto tenía en l.a Edad ?t:edia dos val.ores muy estab1es: a)valor 

~ pret<§ri to abierto: la acción verbal. se inicia en el pasado P!. 

ro contin:úa abierta. en el momento del. hab1a. y en aJ.gunos casos 

puede perdurar en el. futuro; y b) va1or de ;pretérito anterior a1. 

pr-;sente: l.a acción verbeJ.. se inicia y se concluye en e1 pasado, 

pero este pasado que marca. el límite de la. acción está próximo a1 

momento del. habla. .Ambos val.ores, según la autora, coexisten en 

el. espaflol antiguo durent'e l.os cuatro siglos (del. si.g1o XII aJ. s~ 

gl.o X'v) que co~prenden los material.es por el.1a analizados (Poema 

de Mio Cid, Crónica Gene:raJ., El. Libro del Ca.va.J.lero Zifar, ~ 

de Euen Amor 1 31 Libro de A-Polonio, Documentos Lin¡;Uíaticoa del. 
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térito compuesto es, en su uso peninsul.ar actual, aspectualmente 

perfectivo y temporalmente anterior a1 presente gramatical, es 

decir, indica acciones o estados acabad.os en un presente ampliado 

hacia e1 pasad.o y, por tao.to, no coincidentes con el acto de la 

pal.abra, aunque guardan cierta relación con el presente ("Esta 

mafla.na !!!! llovido", "Antes ~ eecri to a H. "), y se distingue del 

pretérito simple no por su aspecto, pues ambos son perfectivos, 

sino por .su valor temporal.: la forma simple se emplea para indi

car acciones pasad.as que tienen un límite en el. pasado y excluyen 

cual.quier conexión con el presente ("Nos visita.ron la semana pa.-
87. sa.da",. "Antes no hice :reparos ••• , pero ahora") • En el. espa.iiol 

mexicano, en cambio, la dife~encia que permite distinguir estos 

tiempos es básicamente aspectual: el pretérito simple as per:fecti

!2.. Y el pretérito compuesto es imperfectivo. Se usa el pretérito 

simple cuando Ja acción se considera concluida., acabada, "indepe~ 

Reino de Castilla., Corbacho y ~ Celestina) con un ligero predo

minio del segundo valor sobre el primero (37~ para el valor ~' y 

55% para el valor !?)• otros val.ores esporádicos que se registran 

en el oor;pua son: pret~rito compuesto con vaJ.or de pasado pero B.Q 

en un ámbito de presente (13% en el siglo XII; 6~ en el sigl.o 

XIII; entre 4 y 5 <fo en el siglo XIV, y prácticamente desapa:r·eci

do en 1a Celestina), y exclusivamente en el ~ ~ ~ ~' un 

pretárito ccmpueato con va.l.or de mandato y otro con valor de pr~ 

téri to anterior a otro pretóri to. 
87cf. Ala.:rcos, "Perfecto simple y compuesto en espafio1", pp. 13-

49. Ea:rrera-VidaJ., Parfait simple et pRrfait composé en casti1-
1ian moderne, pp. 109-197. 
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dientemente de que el límite de la acci6n esté situado en el pa

sado o en el prese~te a.".lpliado foEl afio pasado llovió mucho?> , 

{<Hoy llovió mucho» ). Por el contrario, si la significación ve!:_ 

baJ. no se considera como concluida, sino en proceso, es decir si 

la acci6n o serie de acciones, iniciada en el pasado continúa o 

puede continuar en el ahora o en el futuro, se usa el ante]?rese~ 

te. Si un hablante i:taxica.no dice .:.~Pedi•o estudió toda su vida">) , o 

bien Pedro ya no existe o bien ya no estudia ni estudiará. En cam 

bio en «Pedro ha estudiado toda su vida» se expresa que el. estudio 

-iniciado en un punto del pasado- continúa y se prevé que seguirá 
88. 

adelanta" • Evidentemente, este valor aspectual. imperfectivo o 

88Moreno de Al.ba~ Va1ores de las forma.e verbales en el espaf1o1 de 

México, p. 57. Sin embargo, el mismo autor precisa. que en no todoo 

los casos documentados se puede habl.ar de una signi:ficaci6n ea~ 

tamente imperf'ecti vs. il co~parar los e jenplos anotados en el tex

to, con ejemp1os de1 tipo ''Es :ta única exposición que ~ ~", 

advierte: " ••• el verbo he ~ es imperfectivo en el. sentido que 

equíva.1e a {<Es la única exposición que he hecho~~ :pero 

pueao en el futuro hacer otra» • Se trata de una acción particular 

concluida (hacer una. exposición), pero lo significado por el ver

bo puede repetirse nuevamente. La oración «Es lo. única e:xposiciál 

que ~ implica la imposibilidad de hacer otra» • A este tipo de 

e.ntepresentes co~7iene lla.:i::..arlos imper:fectivos habituales, o bien 

imperfectivos en sentido lato" (c:f. Moreno de Alba. 2!!_._ill. p. 

59). 
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imperfectivo en sentido lato del :pretérito compuesto mexicano de

termina., además, que su significación temporal se interprete no 

como "pretérito", sino como "aún presente .,S9. 

Ahora bien, si nos detenemos en la descripción de loa usos 

del pretérito conpueato peninsular y mexice.n.o advertiremos que, 

efectivamente, ambas observaciones son exactas y que, en efecto, 

existe una. diferencia en el uso de este tien~o en las dos normas 

lingti:Ísticae. Sin embargo, también sdvortí:renos que los u.sos de 

una y de otra. norma guardan mucha afinidad e on l.aa cuatro rea.liza

cionea que pa.:ra las formas llamadas de Perfecto describe Berna.rd 

Comria; a. saber: el ;perfecto resultativo o ~ resultado ( 11perfect 

of result"), el nerfecto persistente ("perfsot of persistent si

-tuation"), el perfecto~ experiencia. ( 11experiential perfect 11 ), 

y el perfecto de pasado ;próximo ( ":perfect c:f re cent past" ), {véa

se las páginas 14 y 15) .. Por l.o tanto, me parece que el va.l.or 

"retrospectivo-perfectivo" que se ha asignado como va1or caracte

rístico de las :forma.a compuestas eepa.llolas equi vaJ.e, en eu origen, 

a.l. valor de perfecto señalado por Comrie (cf .. 1as página.a 12 y 13), 

y que este valor que en todas las formas compuesta.a se estabi1iz6 

preponderantemente dando preferencia a. la expresión de la acción 

acabad.a y la. anterioridad relativa. ("Dijo que había. vivido en ra.-

89cf'. Lope Elanch, "Sobre e1 uso del pretá:d to en el español de 

México", P.~ 133; Moreno de Alba, Valores lie las fornas verbales 

en el espafiol de Uéxico, p. 58. 
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ríe"; "Para. cuando llegues, habré terminado"; "Cuando lo hayas 

pensado mejor, ma lo iicee", etc.), en el :pretérito conpueato se 

manifiesta bajo dos tendencias diferentes, de las que pueden ser 

representativas la. no::ina pe:linsul.ar y la norma mexicana90. En l.a 

primera. predominan 1as modal.ida.des resuJ.tativa y de pasado pr6-

~ (= ":perfecti-vo-:r-etrospectivo"): "Porque ¡ya ha 11eRado ! "; 

11Usted me ~ ofe::id.ido"; "¿Qué ha. sido eso?"; -pero sin deje.rea de 

mani~estar, aun~ue con menor :frecuencia, el significa.do ~rfeoto 

p_ersiatente: "Los estudios oriental.es ~ ido siempre a. 1a zaga 

de l.oa c1ásicos"; "Re trabajado a11í casi diez aflos"; "Desde au 

conquista por los Reyes Ce:t61icoa la región ha sufrido una inin

terrumpida y patética. decadencia"; y el significado de nerfeoto 

de experiencia: ,.Le ~ saludado en diversas ocasiones"; "Algunas 

veces ae lo he ~ a. él", etc. 91 • Por el contrario. en la ee~ 

90Charles R!l.lJ.idea, en su estudio sobre e1 espaf1ol. bogotano (~ 

tense a.spect a;rsteo of the epanish verb, p. 24 y as.), se refiere 

a.1. valor aspectual del pretárito compuesto con el t~rmino ~ 

cont~:rt, que parece corresponder al. "imperfectivo" con el qua ee 

describe esta fo=-...a verbal. en México. Por lo que se refiera a.1. 

uso de este tiem-po en el español. hablad.o en 1aa Isla.a Canarias, 

q_ue se aproxima al -.iso 1ingttístico mexicano, v~ase "El. es::paífoJ.. 

en Cana.ria.e", de Diego CataJ.án, en Presente ;r :futuro de la lengua 

enpañola, vol I, !la;ixid, 1964, .P• 264 y ss. 

9 1En este sentido ocserva Lope Blanch: "Creo que 1os gramáticos 

españoles no hs.n re;:a.rado su.f'icientemente en los valoree imper

fectivo y presente ~ue, incluso en la Península, puede tener 1a 
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da, en 1a norma mexicana, la tendencia predominante y ca:racterí~ 

tic a es 1a de1 perfecto i:ie:raiatente: "Toda 1a. vida he tenido ese 

hábito"; "Siempre mi fuerte ~ ~ 1as matemáticas"; ''Es que 

siempre me ~ lli_ mal."; y 1a del perf'ecto de experiencia: "otras 

vece a ~ esta.do casi lleno"; "Yo ~ tenido oportunidad de ••• "; 

"Es la única exposici.6n que ~ hecho o ~ habido en e1 mundo 

que ••• "; y a6lo ocasionalmente, el pretárito compuesto mexicano 

se real.iza con un val.ar de perfecto resu1tativo o de pasado pr6-

~: "Tá. sabes que hace poco han descubierto un palacio que ••• 11 ; 

"Yo no como porque 1a eefio me ha ~que es vigilia", de modo 

que Moren.o de Alba considera estos usos "anormales" para la. norma 

mexicana. (c~. Valores de las forma.a verbales en el espafiol de M4-

xico, p. 60)92 • 

forma compuesta en aJ..gunoa casos. Cierto que, a diferencia de lo 

que sucede en México, en Castilla el pretérito compuesto suele 

usarse para expresar ideas ya acabadas, i:erfecta.s, y por consi

guiente pretéritas, no presentes ( ••• ).Pero no es menos cierto 

que en a.l.gunos casos puede expresar acciones imperf'ectaa, no aca

badas y, :por ende, aún presentes ••• " en r1sobre el uso del pre té-

rito en el eapafio1 de rlá:rico"t pp. 134-135. 

92sin embargo, hay que recordar un uso que, si bien no se da con 

frecuencia, no deja por ello de ser propio de la norma mexicana., 

me refiero a. casos como "Y cuando ya estaba en plena. carretera, 

¡roe ~llevado un susto .... /"; es decir, pretérito compuesto con 

valor per.fectivo, en oraciones exclamativas, con "un sentido a:fec 
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La tendencia a l.a peri"ectiv:ización del valor de perfecto 

es por demás conocida en otras lenguas. P0nsemos, por ejemplo, en 

el signii"icado que, especialmente en la lengua hablada, tiene el 

pret~ri to compuesto en francés, italiano o rumano, que ha despla

zado -o tiende a desplazar- aJ. pretérito simple93 y que se expli-

tivo muy marcad.o y con un claro poder de actuaJ.izaci6n 11 (c:f. Lope 

Bl.a.nch, "Sobre el. uso del. pretári to en el espa.ifol. de l'f.sxico", p. 

137. Moreno no registr6 ningún ejemplo de este tipo en el corpus 

que anal.izó; c:f. Valores de l.as formas verba.les en al espa.ffol. de 

México, p. 67 § VI). 

9~n griogo antiguo se daba la oposición entre Perfecto, Imper.:fe~ 

to y Aoristo; al. latín carecía da Aoristo y el. llamado Perfecto 

cubría tanto la significación del. valor de per:fecto como e1-val.or 

perfectivo del. aoristo; las lengua.a románicas recrearon una expr~ 

sión analítica (de hacho tampoco totalmente desconocida en l.atín: 

uerspectum ~' cf. Al.arcos, "Perfecto simple y compuesto en 

español", :p. 36 y as.), para expresar el valor de perfecto, y di!!!_ 

tinguen, como el es~afiol., entre :pretérito simple, pretérito com

puesto e imperfecto; sin embargo, algunas de estas 1.enguas tien

dena fundir en la :forma compuesta el. valor :perfectivo pasado del 

pretérito simple y el valor de perfecto de la forma ana.l.itica. E!, 

te antiguo proceso de perf'ectivización se podría esquematizar asís 

(É'ifoC: ~ 6 oi.) Ho :fatto > Feci < > (Ho f'atto) 
('iT'{11o~ >..tJ... ) Fcci 

Cf'. Lucchesi, "?ra gra.mmatica e vocabolario", ob • .si!• nota 34; 
y.181, nota 1. 
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ca por la mayor afinidad q_ue existe entre el valor de perfecto y 

el aspecto perfectivo, que entre aquél y el imperfectivo: 

••• the perfect 1ooks a situation in terms of 

ita conaequences, and while it is possible far 

an incompleta situation to have consequences, 

it is much more likely that consequences will 

be consequences of a situation that has been 

brought to completion, i.e. of a situation 

that is 1ikely to be described by means 

of the perfective (Comrie, Aspect, p. 64). 

Por otra parte, el pretérito compuesto tiende a impli

car una relación tempora1 entre el pasado y el presente94. No 

pocas lenguas expresan esta relaci6n mediante la combinaci6n de 

un verbo ~uxiliar en presente y el participio del verbo que se 

conjuga.95. Para algunos autores, el valor de perfecto tiende a re 

solverse como perfectivo-retrospectivo al. dar prefer~ncia a la 

forma participial. que, por su carácter perfectivo, conl.J.eva la 

idea. de pasado96 ; por tanto, se podría. ~nsar que, en el 't1.SO me-· 

94Tembién lns otr~s formas co~puostns con ~ implican una do

ble relaci6n temporal (de ori~~n aspP.ctual); por ejemplo, el plu~ 

cu.9Jilperfecto designa anteriorid:::.d con relación a una acción :pasa

da; e1 futuro co=puPsto, un~ ~cci6n f~t'ura nnterior a otra acción 

también futura, etcétera. 

95cr. Comrie, As~ect, pp. 10S-1~7. 
96cf. César He~~:z Alonso, r•. 45 dt? este trabajo. 
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xicano del pretérito compuesto se pone más énfasis en el signifi 

cado presente y, por ende, imperfectivo del auxiliar, lo que ex

plicaría, a mi modo de ver, que este tiempo ~e considere imperfe~ 

tivo (o~ imperfectivo) y aún presente, en esta non::ia. 

Así, reconsiderando todo lo expuesto, se podría decir 

que el sistema de la conjugación castellana se estrJctura en la 

oposici6n paradigmática de "foroa.:J simples / formas compuestas" 

por la marca de aspecto "no perfectivo-retrospectivo / perfecti

vo-retrospectivon97; y que es en el tiempo pasado, en la oposi

ción del pretérito simple, del pretérito i~perfecto y del pretér;!, 

to compuesto (o, tal vez sería oejor decir~ del perfecto present~, 

en donde ae manifiestan con mayor claridad las diferencias de as-

pecto: canté es perfectivo; can.taba ea imperfectivo, y~ cantado 

es nerfecto, con dos modalidades: a) la castellana, ~ue es de te!! 

dencia perfectivizante98 , y b) la mexicana, que es de tendencia 

imperí'ecti va. 

97con la precisión de que las ~orwas sim~les, en su conjunto no 

marcadas perfectivo-retrospectivo~ a su vez pueden ser perfecti

vas (cant6, cantado), imperfectivas (~, cantaba, cantando) o 

no designar ningún aspecto (cantaré,. can"':'.ll"ia, cant<.:?, ca.'1tara, 

cantar, etc.). 

98Rodolfo Lenz, refiriéndose a.1 tiempo pasa~o, afirma que el cas

tellano tiene tres maneras par9. expresarlo: "et) como 'O:cci6n tran-
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, 
2.5. AS:FECTO Y M:ODO D3 LA ACCIOU. 

Mencioné ya la il::lportancia que para el significado de 1os 

tiempos del VP.rbo tiene el as_Becto lexemático o oodo ~ ~ !'l!'.ci6n. 

De 2a combinación del valor aspectual. de la forma verbal y del 

carácter aspectivo de los lexemas :p-~eden resu.l.ta::- re:f'uerzoa de 

significación, severas restricciones o incompatibi1idad de los 

significados aspectuales que se co!'lbinan, debido a que tanto el 

aspecto gramatical como el aspecto lexemátioo n ••• deecanean en 

última instancia, en las mismas distinciones onto16gicas"99." Da 

ahí que sea necesario atender al significado inherente de los le

xema.a vel'balea. 

La distinción de los verbos en desine~tes y permanentes, 

en la terminología de Bello, o perfectivos e imper:fectivoe, sue

le aceptarse como la más general y significativa para la sistema

tización de los significados aspectuales de las formas del verbo. 

aitoria, momentánea, «puntual» , que pasa rápida=;ente (cantá); b) 

como acción imperfecta, que dura cierto tiempo (cantaba); o) como 

acción concluida, per:f'ecta, cuyo resultado gua:rda importancia b~ 

ta el presente. Esta última forma, he cantado, j1¡n.to con indicar 

un hecho :oasado, a la vez sef1ala un estado prese~te, y no hay 

otl'a para expresar en tiempo presen-::e un fen6meno concluido" (~ 

oración y sus partes, p. 449). 

99 John I..yons, Sémantique lin,<;;Uistic1,u:e, p. 
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Según esta clasificación, son perfectivos o desinentes 

1os verbos que conllevan necesariamente en la natura1eza de au 

significa.do 1a noción de término o conclusión, para poderse efeo

"tua.r. Pertenecen a esta clase: ~' firmar, saJ. tar, ~ ~' 

etc. Por e1 contrario, son impexfectivos o Eermru!entea, e.que11os 

verbos cuyo significa.do no necesita. llegar a un FJ.n.to termina1, a 

su conc1uai6n, para ser considerados completos, perfectos. La 

idea verbal. que ellos significan puede prolonga.rae indefinidam-en

te y se concibe en su t:ransc'lU'ao, sin tener en cuenta ni e1 prin

cipio ni e1 fin de 1a misma. A esta el.ase pertenecen: ~' ~' 

bri11ar~· ~' ca.min.a.r, etc. 

En espa.fiol podemos distinguir verbos claramente perfecti

vos e imperfeotivoe pero, muchas veces, el sentido aspectivo del 

lexema no se precisa sino hasta que se emplea en la oración y, 

en no pocos casos, no es s61o el sentido del verbo lo que importa, 

sino e1 signi~ioado de1 verbo más los elementos con loe que se 

rel.aciona. en el. sintagma.: ~denota. una. actividad que se desori 

be, en términos aspectual.es, como imperfectiva.; pero leer una no

~' contiene una referencia. que a.lude a. un punto terminaJ., al 

término de la acción y. por tanto, ·puede interpretarse, aunque no 

necesariamente, como de carácter perfectivo o, :mejor, de tenden• 

i::ia perf'ecti va. Entre l.os el.amentos que infl.uyen en la modifica

ción del aspecto lexe!llático de los verbos o modo de acción, fre

cuentemente porque cal:lbian e1 significado de éstos, tenemos: 

a.) La presencia o ausencia de un complemento, como ya se 
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vio : Escribir / Bscri bir ~ ~; O!.r ( = habil.idad) / .Q!.:: ~ 
~t ~concierto, etc. 

El. tipo de compl.emento que rige el. verbo: Enamorarse ~ alguien í 
Bnamora:r ~ al.gp.ien; Aguardar ~ ~ d:ía / AgoUarda:r ~ ~; IJ.evar' 

.!! a1guien ~ !E ~ / Ll.eva.r ~ al.gaj.en ~ nmnero ~ afíoa; Llamar ~ 

~ / !iJ.ama.:r1o ~ / Ll.runarse ~; Encont:rar(~) aJ.go, ~ ~

~' ~ :!:!!! ~' en:t'ermo, etc. O e1 carácter singular o pl.ura.J.. 

del. complemento: Cantar ~ canción / Cantar canciones; ~ la 

~ / ~ ciases, etc. 

u) A V"Oces 1.a modi:f'icaci6n del carácter aspectual del J.e

xe:::a ae expresa mediante al.gún. recurso morf'o16gico, de realiza

ción 1.imitada o esporádica, por ejemplo, el elemento ~' que afta.

de a algunos vernos un sign.i:ficado perfectivo-ingresivo: Dormir / 

Dormirse, I:r/ Irse, Marchar/ Marcharse .. O la :función iterativa 

de1 sufijo -es(r), que aparece en forma.a pintoresca.a derivada.a de 

1a. :familia de los diminutivos: l3esuquear, Picotear, Gol.;petea.r (y 

no pintorescas: Gotear). 

e) otras veces, el valor aa:pectua.l.. (perfectivo o imper

fectivo) contenido en 1a flexión de la :forma verbal. puede can;biar 

el significado aspectivo del lexema. Así, saber, conocer, ~ue 

signi:fica.n e1 estado de tener conoc:im.i.en:to, en izperf'ecto con.ser

van ese va1or ( 11 _<\noche lo sabía."}, pero en pretérito simple cam

bian e1 significado, denotan la acci6n de "enterarse de aleo"~ 

de 11 a.dquirir eJ.. conocimiento" ("Anoche lo supe"). Algo parecido 

sucede con el conocido ejemplo de 13ello: "Dijo Dios: hágase la 

1.uz y la luz ~", en donde ~no significa existencia ( "l'.1 pa-
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dre ~ / ~ U..."1 gra:i hombre 11
), sino "empezar a se:c· 11

• Compárese 

·también: "A l.oe once meses (ya) ce.minaba" y ".A los once mesea c~

min611. Hay otros verbos en los que parecen coexistir dos semn.a 

aspectivos, -:.:no estático y otro dinámico 100, y ~ue dependiendo 

del contexto 9 por ejenplo, del carácter animado o ínanimado del 

sujeto o, principa1mente, del valor del. aspecto flexiona1, pue

den denotar bien e1 estado, bien ia acción significada por e1 

verbo: 

Una cortina separa la.s camas / Juan ee;pa:ra las camas 

Una. pe.red dividía la. habi taci6n/ .Juan di vidi6 la habi taci6n 

Lo guardaba. bajo lle.ve / Lo gua:rdó bajo llave 

Lo rodeaban sus amigotes / Lo rodearon SUB amigotes 

No me parmi t:fan salir / No me :pe:rmi. tieroA salir 

Nos prohibían juga:r J Nos ;prohibieron jugar 
1º1 • 

1ººct. Izy"one, Séman:tiaue linguistique, § 2.3. (Bases ontol6gioa.s: 

Entidades, cualidades, acciones). También cf. Comrie, Aepect, pp. 

41-51. 
101 Ocasional.mente, sin embargo, ea pueden encontJ."a.:r e jem:pl.oa con 

t:ra.::rios a. los expuestos, verbigracia.: "Lo guardaba. todo be.jo lla. 

ve,., im.:plioa., más bien, la. acción realizada. de manera. :frecuenta

tiva, habituaJ.; *'Lo gua.rdcS bajo llave toda. su vida", denota, en 

cambio, el estado de mantener a.J..go bajo 11.ave en el pasado. Es 

decir, en estos casos el tipo de complemento, determina ~ue el 

significado de gua:rdar se interprete como dinámico en illlper:feo

to, y estático en p:retérito simple. 
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Este esbozo no pretende ser un análisis exhaustivo de 

ias poaibi11dadee del aspecto lexemático, sino, solamente, una. 

guía para comprender el criterio que eigo para la clasificación 

de loa verbos. Ea decir,-- para su clasificación distingo, en pri

mer tármino, entre "situaciones" está~ica.a y "situaciones" diná

micas; y, en segundo lugar, la manera como se desarrolla. el pro

ceso: "cu:rsivo /no cursivo" y la idea de t~rm.ino o no término. 

As!, atendiendo al carácter aspectual inherente al significado 

de cada verbo (y a au contexto), se pueden ordenar los lexemEUJ 

verbales en dos grandes apartados102• 

1. Lexemas que denotan si tu.acionea de carácter dinámico 

(a.ccionea, actividades, cambio de eatado o de condición, movi

miento, adquiaici6n, pérdida, etc.). 

2. Lexema.a que significan situaciones de na-turaleza ~

tática (cuaJ.idades, condiciones, posesión, locación, etc.). 

Una situs.ci6n estática ea concibe como un existir: es ho 

mo~nea y continua.; no cambiante e::n su duración. La ca.ra.cter!e

tice. que distingue a 1oe lexemas crue denotan estados ea, :puee, 

la Jl!:rlllallencia. Cabe distinguir, sin embargo, entre estados ;per

manentes o eeencia1.ea (abao1utoa): ~' ~' posee~. brillar, 

g.uerar, ~' poder, etc.; y estados tra.nsi torios: estar triste 

~ sentado, dormir, tener hambre, etc. 

1º2c:f. Juan Ma.teos., El aspecto ve:rbaJ. en 'S1 /'fu.evo Testa.r!!ento, 

Madrid, Ediciones Criatia.ndad, 1977, pp. 22-27. 
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Por el contrario, una situacidn dinámica se :piensa como 

un suceder; no·es necesaria.mente n:i. homogénea ni continua; pue

de tener del.i.mi·t;aciones tempora1es y ser duradera o momentánea • 

.Así que es necesario atender a otras características aspeci;aal.ae 

para la clasifica.cí6n de los lexemas que denotan situaciones di

námicas. Los lexemas dinámicos se pueden clasificar en: 

1. Lexemas que se refieren a situaciones dinámicas con

tinuas en su duración, sin finalidad o t~rmino previsto: sober

~, respirar, arrastrar; ~=._8:!:, llevar, caminar (y, en general., 

verbos de movimiento ain término f'ijado -e:r.plíci to o ilo.p1ici to-), 

Dentro de este grupo pueden distingll.irse, además, dos subclases: 

1.1. Lexemas que se refieren a situaciones continuas pe

ro de duraoi6n ;pasajera: ~' ;pasear, cantar, llorar, lee:r, 

etcº Mucha.a de las cual.es constituyen actividades habitual.es del 

sujeto: ~' estudiar, trabajar, ~' coser, etc. 

1.2. Lexemas que se refieren a situaciones más o menos 

duraderas pero su transcurso no se considera continuo sino ~

mi tente o formado por la repetición de la acción, iterativo: ~

~' ti:rar J;?iedras, dar de pal.os, dar el.asea. asistir a el.ases , 

etcv 

2 .. Lexemas que indican si tu.a.o iones dinámicas más o menos 

duraderas que imn1ican ~ conllevan l.a. idea ~ conclusión 2. ~

~· FBrtenecen a esta el.ase numerosos verbos del grupo anteri~~ 

que, nodificados por un complemento, si,r.;nifican situaciones deli

mitadas en cuanto a su punto teroínal.: el punto en que la acción 
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llega a su conc1usi6n y, ~or tanto, termina: su~ir la escalera, 

ir a1 cine, leer un libro, escribir una novela, tocar una sona

~' ver ima '1)~1-!cu.la, caminar tres kilómetros, etc. La conclu

sión de la aeción implica, en muchos casos, un :producto o esta

do resultante. 

3. Lexemas qu.e significan si tu.aciones dinámicas que por 

fuerza necesitan llegar a su t6rmino, a. su conclusiónt para :po

der decir que se efectuaron, para poder ser completas, perfectas. 

Se trata, por lo general, de acciones o cambios de estado, de du

ración breve o momentánea en au real.izaci6n, que pueden o no im

plicar un producto o estado resultante. Entre ella.e figuran: 

abrazar, ~, firmar, sal "tar, tirar, disparar, rechazar, ~

~' adquirir, des;perto.:r, sentarse, l.evantarae, comprar, cobrar, 

:fusilar, regalar, dar, recibir, acepta.:r, comenzar, terminar, ~

~' morir, eríta.r, gnnnr, ~' desmayarse, volver en a:C, etc. 

Entre la categoría gramatical de aspecto y el carácter 

aapectivo de l.os lexemas podemos distinguir ciertas interin:fluen

cias. Seffalé antee ~lrru.nos ejenplos en los que el aspe.oto f1exio

nn.l influye sobre el significado aspectivo del lexema modi~icán

dolo (cf. apart:ldo ~). Tnmbiñn hny que destacar la preferencia que 

parece ~xistir en la distribución de los lexemas y el aspecto per

fectivo o imperi'ectivo c:ramatic!l.1.. Los verbos que denotan esta

dos y los que indica.~ 0ituaciones diná~icas de carácter continuo

dura.tivo a:pa:r-ecen más f'r.::cucntemente con formas verb1;>.lee de as-
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pecto imperfectivo, mientras que co~ formas verbales perfectivas, 

por ejemplo, el pretérito simple, es más alta la aparici6n de le

xemas que denotan situaciones diná~;cas de duración breve o momea 

tánea. Más interesante, sin embargo, es atender a los efectos de 

sentido que se producen de la combinación de estos dos val.ores, 

el aspecto gramatical dado en la f"lexión del verbo y el aspecto 

lexemático o modo de acci6n103. A continuación ofrezco un cuadro 

con las posibilidades aspectuales que con más frecuencia se pre

sentan al combinar el pretérito simple y el pretérito imperfecto 

con lexemas verbales perfectivos e imperfectivos: 

1º3"Hay casos en que la. significación de la acción expresada pue

de coincidir con el carácter perfecto o imperfecto del tiempo que 

empleamos. En otros, por el contrario, la perfección o imperfec

ción derivada del significado del verbo :puede entrar en conflicto 

con el aspecto del tiempo en que se enuncia. De ello resultan re

fuerzos o interferencias de gran >re.lor expresivo 11 , afirma Gili y 

Gaya en su ~. p. i50. Antonio Quilis y César Hernánd.ez prop~ 

nen llamar "aspecto conjunto" al q_ue resulta de la. suma del aspec

to del tienpo verbal y el modo de acción (Curso de lengua eape.fio

~1 p. 195 ). 
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LEXEMAS VERBALES 

Perfectivoa o deeinentee 

a) ldomentá.neos o de breve 
duración. Muchos significan 
1a transición de un estado 
a otro: 

b) Dul:'ativos que impl.ioan o 
oonl.1evan la noción de tá!, 

m:t..no: 

a) Molllentáneoe o de breve 
d~idn: 

EFECTOS DE SENTIDO 

E1 aspecto perfectivo sefiale. la re~ 
lización efectiva de 1a acción; e1 
paso a1 nuevo este.do efectiva.mente 
se ha 1ogrado : 
~ ~ pelota rn. ~; .§!!_ ~; 
Mnrió e.noche. 

E1 aspecto perfectivo indica naceea
riamente 1a obtención del punto ter
minal.; ae confirma. la orientación 
del l&zsw~ marcándose la certeza del 
reaul.tado: 

Escribió ~ ~; ! !!l ~ ~ 
~fuimos !Q. ~· 

El aspecto imperfectivo denota, por 
1o general, qua se trata de hechos 
repetidos o habitual.es: 
Lanzaba rn. ~ :!,! :gel.o ta; 
~sentaba~· 
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LEXEMAS VERBALES 

b) Durat:1vos que implican 
o conJ.leven 1a idea de 
t4rmi.no: 

EFECTOS DE SENTIDO 

Menos frecuentemente, se expresa la 
imperfeotivización de la acción, 1n 
cual se piensa en sentido de oonatu 
o de 1.ntenci6n: 

Anoche ~ moría, ~ míralo ahor~; 
~cuando tú 11.egaste. 

El aspecto imperfectivo indica que 
e1 proceso aigni~icado por el verbo 
no ha 11ega.do a su tármi.no; la ao
cidn ee presenta en su desarrollo: 
'.Escribía.~~ cuando ~ !!; 
!~~~íb~&~··· 

O b1en1 el aspacto imperfectivo pr~ 
senta las acciones como repetidas o 
habi. tuaJ.ea: 

! ~~~~íbamos&~ 
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LEXEMAS VEim.AIES 

I.i:ti.porfectivos o perma
nentes: 

lmperfeotivos o perma
nentes: 

EFECTOS DE SENTI!>O 

Por e1 aspecto perfectivo, la aign! 
ficaci6n verbal. es aprehendida de 
principio a fin e inscrita en una 

duración claramente delimitada: 
g ~ 11or6; ~vivimos ~ ~ 
~ rn, bonita; El afio pe.se.do tra-

be.já ~ ~ ~-

A veces se designa. el comienzo ae1 
estado o de le. acción: 
re ~p!! anoche; ! los ~ ~ ~-

~· 

E1 a..apeoto imperfectivo acentúa el 
carácter continuo (o intermitente)
durativo del lexema; la significa
ción del verbo es vista en su tran!!_ 
curso. sin idea de principio ni de 
fin; 

!!, !2, ~ e.noche; A los once me~ 
!!.!!!!,. (~) oamina.ba.i M;!. ~ vivía z. 
estaba ~ ~; fil. ~ pasado ~ 
bajaba !fil ~ Pord. 
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2. 6. OBSERVACIONES C OM:PLEMENTAB.IAS • 

El análisis de las categorías verbal.es que ofrece Ne1son 

Cartagena (p. 67 y as.) no cabe duda de que es r:ruy sugestivo y, a 

primera vista, parece superar aJ.gunos de l.oe problemas que se 1e 

presenten a.1 gramático cuando trata. de explicar los usos secunda

rios del pretérito imperi'ecto 104• Sin embargo, cabe preguntarse 

si la. categoría del plano temporal. -que Cartagena no de:fine y que . 

104Estos usos representan en la investigación de !loreno de Alba. 

poco menos del 5~ de los empl.eos del. imperfecto, distribuidos co

mo sigue: el imperfecto sustituye a la. :forma en -ría en el. 3.5'.(, de 

sus usoa. El llamado "imperi'ecto ele cortesía" sólo tuvo una repr!!_ 

sentaci6n del 0.1%, si bien esta baja frecuencia se explica por el 

contexto especial. de las grabaciones estudiadas, siendo frecuente 

su empleo en el. habla coloquial. ror último, en cuento a la susti

tución del pluscuamperfecto por el i~~erfecto, quisera destacar 

que en los material.es de Moreno s61.o se dio en tres ca.sos (0.1%), 

en tanto que el pretérito simple suplió a esta forma. en treinta. 

ocasiones, por lo cua.1, o.1. menos en la norma mexicana, esta susti

tuci6n parece ser más frecuente que la del imperfecto, de modo que 

no queda claro c6mo canté, q_ue pertenece al plano actua1 en el. es

quema ele Cartagena, pueda suplir 3.1. pluscuamperfecto, del plano 

inactual., si precisamente, afirma el autor, ce..."1.taba sustituye a 

~cantad.o por el rasgo común de la "inactu2..1.idad" (cf. Cn.rta

eena, "Estructura y función de los tiempos del :::oc1o i:1rlice.tivo", 

P• 8 ). 
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s61o explica en términos de "una jererquizaci6n referencial reali

zada por el ~ablante, mediante la cual distingue entre primer pla

no y plano secundario paralelo, ubicando los procesos del caso en 

uno u otro" 1
Q5- no serin otra manera de conceptualizar la noción 

de tiempo absoluto y tiempo relativo, y si el valor actual e ~

~ que reconoce en lo.s formas verbales correspo~dientes a cada 

plano no se derivaría, precisamente, del hecho de que canté, ~

~ y cantaré indican relaciones de anterioridad, simultaneidad y 

posterioridad con respecto a un origen que en muchos casos, aunque 

no necesariru:iente, coincide con el momento de la palabra (hecho 

real), en tanto que cantaba y cantaría suelen indicar simul. tanei

dad y posterioridad con respecto a una referencia que a su vez 

se hal1a relativamente dispuesta a partir de un origen; de ahí, 

por tanto, 1a imprecisión temporal de estas formas, que se pueden 

:;:iresentar como "insegu.ras, condicionadas, dependientes o alejadas 

de las accíones actuales correspondientes"1º6 .. Por otra parte, co!! 

cuerdo plenanente con Cartagena cuando a.firma que ~y ca.."ltaba 

ofrecen un comportamiento análogo, el cuaJ. de hecho ha sido reco

nocido por la tradici6n gramatical -como sefüllá en su oportunidad

nl llamar al :imperfecto "presente del pasado", y que ee explica 

105cartagena., "Estructura y funci6n de los tiempos del modo indi

c sti vo 11
, p. 7, nota. 6. 

"'º~ ,. ºIbídem, p. 7. Para la noci6n de tie~po verbaJ. y el significado 

ca tiem~o absoluto y tiempo relativo, véase el artím.tlo de Guille~ 

::::::> ~ojo "Acerca de la temporo.lidad en el verbo cspa:r1ol", en Bo1e-

tín de la ?.~al Academia, 53 (1973), :p:p. 351- 376. 
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por el. ca:rácter "para.lelo" (= simultáneo) y el si:;nificado aspec

tual. "cursivo" (= imper:fectivo) de estos tiempos. Pero difiero de 

su interpretación en cuanto a la jerarquizaci6n de estos valores. 

A mi entender, es el carácter aspectual imperfectivo el que favo

rece el significado de simultaneidad y no al rev~s, como propone 

Cartagena 107 ~· Asimismo, tampoco coincido con el autor cuando ase

gura que el significado pretérito del imperfecto está determinsdo 

por el rasgo inactual, en cuanto negación total de la actualidad; 

por el contrario, considero que es el valor de pasado el que de

termina lo inactual porque aJ.. designar lo ~ presente, niega la 

a.e tualidad. 

A mi modo de ver, la conjugaci6n verbal del es:Pañol se 

estructura sobre tres val.ores ,;fundamenta.les: modo, tiem:Po y as

pecto, pero esta.a categorías no se manifiestan con la misma inte~ 

eidad en todas la.a formas verbal.ea. I.a observación del uso de loa 

tiempos comprueba, en efecto, que dentro del sistema de la conju

gación cabe distinguir va.rioa subsistemas en los que parecen pre

dominar algunos de estos valores. Es bien sabido, por ejemplo, 

que la determinación temporal sufre una gradual pérdida de preci

sión y una reducción de sus formas expresivas a lo largo del par!:_ 

digma • "La precisión temporal -afirma Moreno de Alba- disminuye 

progresivB.r:lente si se atiende a las rorma.s verbales del indicati

vo, del subjuntivo y de los verboides 11108 • Asimismo, es bien sabi. 

1º7cf e ~ As ~ 3 5 • omr.J..e, pee''• pp. - • 
1 OBMoreno de Alba, yalqres de las formas verbales fil:! tl es"Oañol ~ 

l:!éxico, :p. 168. 
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do que en los tiempos futuros del modo indicativo existe también 

una disminución gradual. de la temporalid~d en favor de 1a modali

dad, de modo que estos tiempos ti&nden con mayor frecuencia que 

1os pasados y el presente a significar connotaciones de naturale

za modal. Al respecto suele señELI:arse q_ue "la afinidad que se es

tablece entre el tiempo futuro y el modo subjuntivo es mucho ma

yor que entre éste y el tiempo pasado o presente. ~1 modo subj~ 

tivo tiende hacia la f'uturidad y el tiempo f'uturo hacia la moda

lidad" 109. Por. 10 que respecta. a los usos de1 imperfecto, me par!!_ 

ce que éstos se pueden explicar en función de su valor aspectual 

imperfectivo, e1 cual favorece, como ya dije, su carácter de tie!! 

po relativo simultáneo, y su valor de uasado, que al designar J.o 

~ presente (J.o inactual) señal.a cierto distanciamiento en re1a

ci6n con e1 momento de la palabra. Por 10 tanto, usamos e1 "impe!:_ 

fecto de cortesía" porque con él nos distanciamos de nuestro int!F' 

locutor. Y 10 mismo podría pensarse del. empleo "prelúdico" de1 ~ 

perfecto ("Yo era e1 ladrón y ustedes me perseeu:ían"); con el im 

perfecto indicemos el. carácter no real, ina.ctue.1., del. juego, pero 

no porque 1o inactua.J. sea 1a. marca caracterizadora. del imperfecto, 

sino por la "dislocación" temporal que se da al emplear una forma 

pasada para u.~ hecho presente 110• Así tambi~n, me parece que e1 

1º9uoreno de A1ba, Valores de las f'or=a.s verbales en el es;paño1 

de V:~xico, p. 221, nota 307. 
11 ºGuillermo Ro jo, "Acerca de la ten~or.::J.idad r-m el. verbo espa.floJ. 11

, 

p. 36B. 
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uso del imperfecto por el pospretérito y el del presente por el 

futuro se explican en base del carácter imperfectivo y, por ende, 

temporal.mente simul.tá.neo de ambas formas. En el uso de las formas 

simul.tá.neas en lugar de las forma.a de posterioridad hay una neu

traJ..iza.ci6n. Las formas se ai.mul.taneidad y posterioridad presen

tan una opos:tci6n privativa en base al rasgo de "posterioridad", 

en ellaEJ el tármino no marcado es la forma de simu1 taneidad, que 

puede aparecer, bajo ciertas condiciones, en lugar del término 
. 111 . 

marcado ("Mai'iana. me voy de viaje"; "Dijo que venía hoy", etc.) • 

Asimismo, considero que la. sustitución del pluscuamperfecto por 

el imperfecto se explica por el carácter relativo de1 imptrfecto 

que, en determinados contextos, puede ne.utralizarse y significar 

no ya la aimul.taneidad, sino la anterioridad: "Nos contó que antes 

de venir a México vi vía. (bab:!a. vi vid o) en París". 

Por último, quisiera. se1'1al.ar q,ue no considero convenien

te incluir las perífrasis verbales en el paradigma de la conjuga

ción pues estas construcciones verbales, a diferencia de 1oa tie!! 

pos compuestos, todavía ofrecen un grado variable en cuanto a la 

gramatica1iza.ci6n del auxiliar, y no con:forman como a.ctuéllos un 

paradigma claramente establecido. Las perífrasis verbales consti

tuyen un medio expresivo complementario de los tiem~os del verbo, 

para expresar aquellos valores -modal.es, temporal.es o aapectua1es

q,ue los tiempos no expresan o expresan más dábilmen.te. 

111cr. Guillermo Rojo, "Acerca de la temporalidad en el verbo es-

pañol", pp. 371-372. 
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