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O. INTRODUCCION. 

  

211.122enáll12,  

Cuando en 1967 la Comisidn de Lingüística y Dialectología Ibe- 

roamericanas del Programa Interamericano de LingUística y Ensenanza 

de Idiomae decidid llevar a cabo el "Estudio coordinado de la norma 

lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de 

la Península Ibérica", 1  parecía ésta una empresa casi irrealizable, 

por la magnitud de su cometido. Han pasado varios anos, y Ion fru- 

tos do este Proyecto comienzan ya a percibirse en diferentes partes 

del mundo hispanohablante. 
9 

Ante todo debe destacarse la publica- 

oidn del Cuestionario (fonética, léxico y morfosintaxis), en dos 

voldmenes, por el Consejo Superior de Investiguciones Científicas 

de Madrid. Por lo que respecta. a México, son ya varios los estudios 

realizados con el prop6eito de resolver diferentes partes del Cues- 

tionario. La mayoría de ellos son tesis profesionales y artículos 

ya publicados o por publicares. 3  Es ocioso detenerse a demostrar la 

1 Cf. El Simposio de Bloomington del Programa Interamericano de 
Lingüística y Enseñanza de Idiomas: Actas, informes y comunicacio- 
nes, publicado por el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1967, pp. 
253-267. 

2 Las ciudades cuya habla está actualmente siendo objeto do estudio 
son: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Habana, Lima, Madrid, México, 
Montevideo, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Chile. 

3 Hasta este momento existen las siguientes tesis: Elizabeth Luna 
Sintaxis del infinitivo absoluto en el espanol hablado en la 

ciudad de México; Dulce M. Magallanes, Sintaxis del gerundio absolu- 

to en el habla culta de México; José G. Moreno de Alba, La e'lpresidn 

..41~2~~kia~stme._ 



importancia do este tipo de investiguciones, como innecesario es ex-

plicar la relRv.4ncia que •n el mundo de la lingidetica contemporánea 

tienen loz trabajos quo tienden a analizar la lengua hablada. Baste 

seftalar algunas de las ventajas que conlleva ente Proyecto: Del co- 

nocimiento científico y pormenorizado de la lengua espaflola actual 

de las principales ciudades se podrán obtener datos fidedignos para 

corregir y actualizar los programas y toxtoc de lengua nacional, se 

tendrá[ base suficiente para una adecuada alfabetizaci¿n; se dispon-

ara< de los olilmentos necesarios para la satisfactoria castellaniza-

lidn de loe abundantes grupos indígenas monolingiles del territorio 

'hispanoamericano, etc. Obviamente no son éstos los fines que se 

)ersigmen en la realizacidn del Proyecto, pues los investigadores 

actualmente trabajamos en ¡1 jdzgamos que la principal importan-

,!la do ~tras actividades estriba precisamente en el conocimiento 

deat<fico 4G la lengua espanola actual, adquirido el cual, quedan 

plenamente antiefechaa nuestras aspiraciones, sigan o no a este co- 

ílocialento aplicaciones prdoticas. 

-71rbal de le futuro en el eepaftol kablado on México; Honda& E. To-
rren, léxico relativo al vestuario en la norma culta de la ciudad de 

México. los art<culos publioados cona Zlisabeth Luna Traill, "Ob-
e9rvaeioaee sois el .  infinitivo final en el espaftol mexicano", Anua-

rio de letras, VIII (1970), pp. 57-79; Dulce M. Magallanes, °Oraolo-

m'e iadependientes de gerundio en el espaftol de México", Ibid., pp. 

235-239; Antonio Milldn 0., "Anomalías en la concordancia del nombre 
In el espaftol de la ciudad de México", Ibid,, pp. 125-146; José G. 

loreno do Alba, "Vitalidad del faturo de indicativo en la norma cul-

ta del eepaftol hablado en México", 'bid., pp. 81-102; Cecilia Rojas, 

"Lee nexos adversativos en 4la noma culta del espafiol hablado en Mé- 

xico", Ibid., 103-124; Rermila B. Torres, "Léxico relativo al Ten—

tuario infantil", Ibid., pp. 241-253; Elisabeth Luna Traill, "Sobre 
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El presente trabajo tiene como prop6eito contribuir a la ejeru-

cidn del Proyecto mencionado, y trata de cubrir los apartados del 

Cueutionario que van del numero 2.1.5.2.3 (p.  92) al 2.1.5.2.4 ex-

clursive (p. 112), y del 2.1.5.2.5 (p. 114) al 2.1.5.2.5.3.2 exclusi 

ve (p. 122), con excepcidn de 2.1.5.2.5.1.2 (p. 119). Es necesario 

hacer dos aclaraciones: por una parte, las cuestiones no son ed.02-

pro resueltas en el orden preolso en que aparecen en el Cuestiona/1.  

pur otra parte, loe resultados del presente trabajo exceden en gran 

;aodida los tettus del trismo. En cuanto al prilar aspecto, ea evidew 

te que los 1.11,v1tortalea recogidos, mds que el propio Cuestionario,  V14X 

indLcando el orden un que deben tratarse loa problemas. Por lo qze 

toca a lc sogundo, xe parece no ejlo conveniente sino necesario con-

lezvar todo aquello qud, aunque astd ausente en el Cuestionario, sir 

7a para esclarecer o profundizar loa temas tratudoeu 

Wetodoloda.  

-Lls natural que un Proyecto como el emprendido por la Cortiel¿n 

l¿ingttletica y Dialectologfa Iberonstirioanas del 211E1 tonta quo 

:11/irse por una estricta y uniforme metodologla. Los principales 

,rincipios de ntStodo aprobados por la Comisidn mon resumidos, les 

iauientest: ft) 11 acopio do iaforaaoién se hard bíaicamente sirvilin- 

ícew de aateriales zrabadon Asagnetoanicasente. b) 	las grabado- 

nataxis de Ion pronoalres ítonos ea construcciones de infiaiti- 

Ming, 1 (1972), pp. 191-200; Jesd 4. Moreno de Alba, "Preemaca-
ian de foraaa yerbales en el ispatiol balado *a Maxico, nid., pp. 
75-139; Cecilia Rejas, "Algunos sepsetoe de las construcciones loor 

tinada, iindíticas in la »orna culta del espatol hablado en glízieo°, 

bid., pp. 201-211; Jefa S. »reno de Alba, "Transposicienes toupo-

'laca y modales en las formas del indicativo', Ade/, XII (1974), 

p. 205-219. Son .:Idomilie numerosos loe eetudíoe ya concluidos adn 
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nes se recogerán conversaciones libres entre dos informantes o entre- 

vistas entre un informante y el investigador, y elocuciones formales; 

algunas de estas grabaciones deberán ser secretas, sin que el infor- 

mante se entere de que esté siendo grabado. e) En cada ciudad se gra- 

bará un mínimo de 400 horas. d) Los informantes serán hombres y muje- 

res, en proporción equilibrada, representantes do tres generacionee 

sucesivas: 1. De 25 a 35 anos (30 /I); 2. Entre 36 y 55 aptos (45 ‹); 

3. De más de 55 anos (25 %). Estas personas deberán cumplir determi- 

nados requisitos; haber vivido en la ciudad objeto de estudio al me- 

nos las tres cuartas partes do su vida; ser hijo de hiepanohablan- 

tes; poseer una preparación intelectual que lo acredite como repre- 

sentante del nivel sociocultural que se investiga, etc. 4  

Por lo que respecta a la metodología do esta investigación en 

particular, seguí los siguientes pasos: Primeramente recogí en fi- 

chas, con el contexto necesario, todas las construcciones verbales 

que aparecieron en veinticinco encuestas en que intervinieron un to- 

tal de treinta y dos informantes, todos los cuales cubrían los re- 

quisitos establecidos para el Proyecto. Reunido el material, lo cla- 

sifiqué de acuerdo con la forma verbal que aparecía en cada ficha* 

Como punto de partida de mi análisis están siempre presentes las for- 

mas verbales documentadas, con cuya observación fui formando el in- 

ventario de sus empleos. El material fue siempre mi guía más impor- 

tante. Trató siempre de que el análisis fuera enteramente objetivo; 

sin embargo es innegable, como eeAala Paul Imbe, que ningdn intento 

inéditos, varios de loe cuales están actualmente en prensa. 

4 Para mayores datos metodológicos sobre el Proyecto, cf. Juan M. 

Upe Blanch, La Filología Hispánica en México. Tareas más urgentes, 

México, 1969, pp. 45-50. 
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de objetividad puede eliminar plenamente, en materia de apreciación 

de valores, el factor personal del sentimiento lingüístico, el cualft  

en última instancia, es el dnico que garantiza la justeza del aná 
5 lisie. 	Mi intención fue, ante todo, destacar loe valores tempo- 

rales de las formas verbales, así como loe aspectuales. Esto justi- 

fica la mayor extensión concedida a las formas verbales del indica- 

tivo, pues en ella la precisión en el seBalamiento temporal de la 

acción e© mucho más evidente que en las formas subjuntivas y en los 

verboidee. El trabajo tiene un eminente carácter descriptivo y las 

estadísticas desempeffan en él un importante papel, pues, como se di- 

jo arriba, el trabajo pretende colaborar al conocimiento del español 

mexicano, de tal manera que las discusiones teóricas están relega- 

das a un segando plano. Me parece, por tanto, que esta investiga- 

ción corresponde a un tipo de dialectología que podría. denominarse 

"urbana", poco atendida en general, a pesar de la importancia que 

tiene el análisis del habla de las grandes ciudades, que indudable- 

mente son focos de difusión lingtiístical  así como crisoles en que se 

funden muchas hablas dialectales. Aunque el estudio se centra pri- 

mordialmente en la descripción de los valores temporales y aspec- 

tuales, se trató también de encontrar el mínimo de unidad de estruc- 

tura, sin la cual la lengua no sería sino un conglomerado de usos 

regulados por el capricho. 

La importancia concedida a cada forma verbal queda reflejada en 

la distribución que se hizo de la materia a lo largo del estudio. La 

5 Cf. Paul 'albo, L'emploi des teillps verbaux en franyais moderase. 

Eeaai de 'rammaire descriptivel  Parir, 1968, p. VI. 
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razón eetd dada también por los mismo° materiales. Por ejemplo, la 

abundancia de las formas de presente de indicativo exigid que ue con 

cediera un capftulo en exclusiva a esa forma. Lao relaciones que 

se observan entre las diferentes formas del pretérito en el modo in-

dicativo aconsej6 reunirlas a todas en un nolo capítulo, lo mismo 

que a las futuras en otro. El funcionamiento sintáctico peculiu.r del 

subjuntivo oriEind que se reuniesen en un solo apartado todas sus 

formas, anl como las peculiarideden que caracterizan a los verboi-

des recomendaron su inclusión conjunta. 

0.3 Onoatasiologlg. r  semasiología. 

Una de las primeras dudas que pueden plantearse al inicio do ee-

te tipo do investigaciones, es si el estudio debe ser semanicidgico 

u onomasioldgico. Es Ilaus Heger quien sobre todo ha atacado este 

:cirio problema metodoldgico en relacidn al verbo en general. 6  Este 

lutor, sin ignorar el beneficio que conlleva el andlisi© semasiold- 

•4ico do los tiempos, explica las ventajas que se alcanzarfwa si se 

.lace también un estudio onomasioldgico. Ye parece que, si el objete 

ie estudio su el eistema verbal en su totalidad, en cuanto sistema 

7recisamenta, es sumamente válido el examen onomasioldgico; si en 

cambio ee considera aisladamente cada forma verbal, no puede ser 

naalizada sino eemusioldgicamente. Lo que inmediatamente podría objp. 

tares se que metodol6gicamente no es 'conveniente tomar formas ver-

bales aialadae de las demás, sino que deben considerarse necesaria-. 

rente en oposición con las demás del sistema. Sin embargo, creo que 

para llegar a ese estudio del sistema es necesario que le preceda un 

6 Cf. Klaus Hogar, "Problemas y método© del análisis onomaeioldgico 

del Itiempo' verbal", Boletín de  Filolola de Chile,  XIX (1967), 

pp. 165-195, 
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andliele, lo máu exhaustivo posible, de lao formas verbales en par-

tieuler, desde el punto de vieta Demaeiolóéjico. Esto es: si al ea- 

tudio particular de loe valore° de cada forma so suma el estudio de 

lau opoeicionen y equivalencias, en el resultado de la inveetigación 

se tiene una sólida base para entructurar deepuée el sistema onoma-

cioldaico del tiempo verbal. No parece muy conveniente elaborar 'a 

priori' un esquema al que deban ajuutarse las formas verbaleu docu-

mentadae, sino que el propio material, con tal que sea suficiente, 

debe proporcionar ese esquema, cuenco so lo haya. estudiado debida-

mente. Hacer insinte en la necesidad de admitir "unidades mentales 

que no dependen de la estructura inmanente de un idioma dado", 7  y 

el objeto de la onomaeiclogra neda el descubrir cuáles son las for-

mas lingüietieeo icor las que eeae. unidades se menifieetan. Si se 

eLrece de atundlu-Lte material do análisis, no bny man remedio que ee- 

v.uir eólo en 
	

ID onomaciol(5uleo)  en que 1£51.o ue ejemplifiquen ce- 

(1/1 unu de lue 	cienes del eequlaa mental hecho 'a priori'. Pero 

mokold...••••••111../...1••••••••••1•11.....,..«* 	 M•1111....11.11...••••••••••••••1. 

7 Afirmacib que me parece discutible, pueu no es fácil aceptar que 

existan estructuras o unidades mentales que no dependan de la estruc-

tura ling0fetica. Creo que es máe admisible la doctrina que sostie-

ne que cualquier estructura mental esta en relación directa con la 

Ilitructura lingUrstier. La forma en que 11.-. mente 'arregla' la rea-

lidad exterior no puede ser otra que la dictada por la lengua mis-

ma. AD/ como el espectro solar cambia do acuerdo con las distintas 

lenguas, me parece que también las estructuras "temporalea" depen-' 

den de la propia lengua. ¿Qué viuda cabe de que "lo pretérito", por 

ejemplo, no es lo mismo para loe anglohablantes que para los- hispa 

nohablantes? Los matices que a nosotros non permiten distinguir 	-

las formas cant4 / he cantado / cantaba son diferentes de loo que 
se perciben en las formas inglesas 12.192.£ / T  baya lang. 
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si obran en poder del investigador materiales más o menos abundantes, 

me parece que sería un desperdicio el no usarlos debidamente. Y para 

saoar de los materiales el fruto necesario, es preciso analizarlos 

semasioldgicamente. La ventaja evidente que se obtiene con este mé- 

todo es una mayor seguridad en las afirmaciones o conolunionee. Na- 

die podrá negar que dadas, pOi" ejemplo,siete mil fichan de presente 

de indicativo, e© más lógico ver irtud expresan desde el punto de vis- 

ta temporal, que elaborar un esquema abstracto y acomodar en ese es- 

quema el material recolectado. No estoy negando la utilidad del aná-

lisis onomaelioldgico en el, sino que insisto en la necesidad de un 

estudio previo de carácter semasiológico. El sistema de estudio que 

me parece apropiado incluirla las siguientes etapas: 1) Estudiar 

la© funciones temporales que cada forma verbal tiene; 2) Oponer las 

funciones de las distintas formas; 3) Seftalar las "sinonimias" y 

"polisemiaoN de ciertas formas verbales, y 4) Elaborar un esquema 

onomasiológico del verbo eupaftol, el el resultado do las tres prime- 
8 ras etapas lo permite. 	Si se preguntara cuál de estas cuatro fa- 

8 Método éste, por tanto, muy parecido al que siguió para un estu- 

dio semejante Manuel Criado de Vale "El método seguido para este 

saullisis se apoya sobre los datos siguiente: frecuencia de las for- 
mas verbales, consideradas aisladamente y. en eu combinacidn dentro 

de la frase; frecuencia comparada de aquellas formas cuyos usos y 
eignificadoe son cene )antes; frecuencia de lon distintos signifi- 

, 
cados que puede tener una misma forman verbal" (M. Criado de Val, 
"Siatema verbal del español. Notas para una sintaxis hispanorromá-
nicam, Vox Romanica, 12 (1951), g. 94/. El mismo Criado de Val, en 

otro trabajo, también de análisis verbal, anotó: "Un problema que 
se nos planteó al iniciar este trabajo fue la duda entre dar la pre- 

ferencia a la "noción" --en decir, a la unidad psicológica-- o al 
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ees de la investigación es la de mayor utilidad, no dudarla en reo 

ponder que la primera. 9  En mi opinión ee tiende actualmenter- en , 

lo© estudio© gramaticales a restarle importancia a le. recolección 

de materiales, requisito que juzgo indispeneable para una investi- 

gación sistemática de un dialecto dado. Se tiende a elaborar doc- 

trinas gramaticales no en base a cómo se habla, sino fundándose en' 

esquemas prefabricados. Juzgo que una de las aportaciones de la 

Dialectologia a la Lingüística ea precisamente la mayor seguridad 

en loe dato© que se manejan. Si el objeto de estudio. ee el cono- 

cimiento de la lengua espaflola do México, no parece fácil llegar a 

él si no se dispone de materiales adecuados. Es decir, creo que 

tiene sólida fundamentación científica el estudio semaeiológico de 

las formas verbales, si éetas están ampliamente documentadas. Si 

a este estudio le sigue un "resumen onomasiológico", su interés te 

rico se subraya, pero no creo que se aliada mucho al conocimiento d 

loe valores de la formas verbales en s£ mismas. 

Mi método, en resumen, se reduce al análisis, lo más detalla- 

do posible, de los distintos valores temporales de las formas ver- 

balee del elipanol hablado en México. Es por tanto un simple estu- 

"signo" --unidad lingüística—. Posteriormente, comprendimos la 

gran ventaja de esta intima elección" OIL Criado de Val, El verbo 
21E1121, Madrid, 1969,p. 14). Asimismo me parece muy adecuado el 

método seguido por Imbs en su magnifico ensayo de grazética des- 
criptiva sobre el verbo francés, citado en la nota 5. 

9 Sobre todo en un estudio como el que pretendo, de tipo descrip- 
tivo, que sirva como contribución al conocimiento de la norma lin; 

gtdstica culta de la ciudad de México, para oponerla a las normas. 

de otras ciudades (cf. 0.2). 



dio decoriptivo, muy lejano de la lingUíatica teórica y de la gra-

mática general. Me parece que, además de la utilidad intr£neeca 

que tal devezipcidn pueda tener, quedan loe resultados para futu-

ros estudios de corte mde abstracto. Cona uida una investigación 

que tonga como resultado una descripci6n fidedigna, puede empren-

derse coa mayor seguridad otra de oaraoteristicall teárloue més acu- 

sadas. 	Lo contrario es lo que me paraos peligroso* 
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1. EL PRESENTE DE INDICATIVO 

8355 caeos (52.6 %) 

1.1 Introducción. 

Entre las diveruao formas verbales espeflolas actualmente en 

uso, el presente de indicativo es sin duda la meas frecuente, tan-

to en lengua escrita, como, sobre todo, en lengua hablada. En el 

cómputo de mi material, lao aparicionee de vete tiempo rebasaron 

el cincuenta por ciento del total de forman documentadas. Debido 

a ello, juzgo de vital importancia un estudio sistema tico de loe 

valoreu o significaciones del preuente, y no deja de sorprenderme, 

por otra parte, que en la amplLsima bibliografía existente acerca 

del verbo espanol, no ne encuentren monograflas dedicadas do modo 

excluaivo a esta forma verbal. 

No ee Mea determinar con precisión a lud razones obedece la 

elevuda frecuencia de la forma canto, pero en t4rminos generaleu 

puede pensarse que el hablante tiende con facilidad a actualizar 

Yates expreeioneei adende de que, debido a la amplitud de la zona 

temporal qu© esta forma abarca, como se verá rruie adelante, ee na- 

ul.11 que su uno rebase considerablemente el de cualquier otra for-

:ia verbal. Cuunlo se presta atención no ya a la lengua literaria, 

sino al habla cotidiana, la importancia del presente ee todavía 

mayor, porque el numero de sus val. oree so acrecienta notablemente 

y porque se trata generalmente de funciones no codificadas en la* 

diferentes gramáticas, 10  Podría pensarse quo el presente en suma- 

10 "Da la imprenión tal inventario de funciones de que el preeent‘ 

de indicativo ha rebasado ampliamente bou i(mitee que tradicional-

mente ue le vienen adjudicando". "Be inevitable que este 'tiempo' 

se nos aparezca como comodín para todas las funciones imaginables" 

,...jemmiamommimmommammeml, 
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mente frecuente porque ea frecuente expresar sucesos actuales en el 

tipo comdn de conversación que quedó grabado en nueetras encuestas. 

Esto es cierto sólo en parte. Hay encuesta© en que el tema desarro- 

llado en ellas se presta a que las formas predominantes sean presen 

tes de indicativo (la familia, el trabajo, las diversiones, etc.); 

sin embargo hay conversaciones que giran, como tema central, en de- 

rredor de sucesos pasados; algunos informantes hacen a lo largo de 

la entrevista recuerdos sobre su vida, y a pesar de ello la forma 

verbal que en esas grabaciones apareció con mayor frecuencia sigue 

siendo también el presente de indicativo. 

Si el método eemasioldgico parece apto para el estudio de cual- 

quier forma verbal, esto es más evidente si se trata del presente 

de indicativo: tiene tantas funciones, que elaborar para él un ea- 

quema es difícil y aventurado, o bien se tiene que simplificar a 

tal grado que parece poco dtil. En el sistema que aparece en el es- 

tudio de Heger (cf. nota 6), en la p. 187, encontramos que la forma 

canto corresponde a un "ahora" en cuanto al acto de la comunicación, 

más un carácter "no simultáneo" en cuanto al momento del proceso. 

Evidentemente, Roger habCa aclarado páginas atrite: "Me limitaré a 

registrar aquellas designaciones que consisten en morfema o grupos 

de morfemas, excluyendo normalmente todas las designaciones lexemá- 

ticas y otras. Es ésta, claro está, una restricción arbitraria en 

cuanto a las posibilidades que ofrece un estudio onomasiológico co- 

mo tal..." (p. 175). Insisto: Si observamos las oposiciones estruc- 

turales que contiene el sistema verbal del castellano (p. 187 del 

estudio de Heger), satisfacemos nuestra curiosidad científica sólo 

(Emilio Lorenzo, El espaBol de hoy, lengua en ebullición, Madrid, 

1966, p. 119 y p. 115). 
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en cuanto a eso: oposiciones estructurales. Pero poco podemos acla-

rar en cuanto a loe usos de cada forma verbal en particular. Algo 

semejante sucede con el enfoque que al estudio de loe tiempos dio E. 

Alareoe: 
11, Si leemos lo que al presento corresponde del cuadro 

lue presenta en la p. 67, vemos que es una forma personal, que per-

tenece al modo indicativo (modo no marcado), que no indica pasado y 

que no indica futuro, esto es "tiempo negativo en cuanto al modo, a 

la remotospectiva y a la prospectiva" (p. 63). Sin embargo, conscien- 

te Alarcos le que el presente, de hecho, sí puede indicar lo pasado 

y lo futuro, explica esto como neutralizaciones de las oposiciones: 

"La correlación pagado-temporal puede también suprimirso bajo cier- 

tas condiciones. Un caso muy conocido: lo quo se ha llamado 'presen- 

te hietdrico" (p. 66). No niego la utilidad que en cuanto resumen 

del sistema tengan este tipo de enfoques; con lo que no puedo estar 

de acuerdo es con la siguiente afirmación de Alarcoa:"... en lugar 

de definir, por ejemplo, el presente como' el tiempo que significa 

tal cosa, y el futuro como el tiempo que significa tal otra, debemos 

definir eegdn la posición mutua y respectiva de ambas categorías 

dentro del eistema de que forman parte" (p. 53). ¿Por qué no suge- 

rir mejor que, ademáe de definir el presente como el tiempo que sig-

nifca tal cosa, se aftadan las posiciones que éste ocupa en relaoidn 

con las demás? Puesto que no deja de ser difícil de aceptar una de- 

finición como la propuesta por Alarcos para el presente (no tiene 

matiz modal, no significa lo futuro, no significa lo pasado), por 

muy dtil que sea desde el punto de vista estructural. Me parece 

11 Cf. Emilio Alarcos Ll., "Sobre la estructura del verbo espaeol", 

en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pela oYDS (1949), Pp. 50- 
E33. 
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que este peligro se corre con todos loe análisis enteramente onoma-

siológicos de los tiempos verbales: por ajuetar a la perfección el 

esquema tedrico, se incurre en el defecto de no definir adecuadamen-

te los constituyentes del esquema. 

1.2 Valores del presente de indicativo. 

La mayoría de loe autores prefieren, en su© descripciones de 

los tiempos verbales, el método eemaeloldgico: Enumeran las funcio-

nes temporales que el presente puede desempeftar. Daré algunos ejem.- 

12 plos: La Academia 	distingue fundamentalmente cuatro usos s' a) pre-

sente actual, b) habitual, e) hiatdrico y d) "para expresar un he-

cho que se repite siempre que concurren las mismas circunstancias". 

Bollo 13 nos habla de la coexistencia del atributo con el momento en 

que proferimos el verbo, aclarando que "la coexistencia no consiste 

en que las dos duraciones principien y acaben a un tiempo; basta 

que el acto de la palabra t.). coincida con un momento cualquiera 

del atributo". Este ea para Bello el significado fundamental del 

presente; más adelanto (§§ 670, 671), explica loe significados se-

cundarios, refiriéndose a las equivalencias del presente con el pre- 

tirito y con el futuro. 14  GU 	15 A Gaya 	añade a los usos seftalados 

12 Cf. Real Academiallspanola, Gramática de la  len ira ellpaftola, 9a, 

edición ~oronda, Madrid, 1962, § 290. 

13 Andrés Bello y Ranas J. Cuervo, Gramática déla lenjua castella-

na, 6a. edición, Buenos Aires, 1960, § 622, 05 623. 

14 Para roza visidn de conjunto sobre el criterio de análisis verbal 

de !Sello, cf. Andrés Bello, "Análisis ideológica de los tiempos de 
la conjugación castellana", en Obras Completas, V, Caracas, 1951, 

pp. 1-67 

15  Cf. Samuel Gin Gaya, Curso superior de sintaxis española, 9a. 
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por la Academia, loe valores de futuro y do imperativo. Aunque más 

concisa, parece lude completa la enumeracién de ueos que hace Spaul- 

dingt 16. El presente se usa: 1) Para expresar lo que sucede en el 

momento, 2) verdades universales, 3) para pedir órdenes o inetruc- 

ciones, 4) para expresar un futuro próximo, 5) imperativo, 6) pre- 

térito, 7) para indicar que algo comenzó en el pasado y ha conti- 

nuado basta el presente. Son muchos los tratadista© que siguen es- 

te sistema de enumerar las diferentes significaciones del presente. 

Otros autores prefieren encerrar en una sola explicación la 

variedad de usoet "Le présent rapporte un événement ou une situa- 

tion, qui renferma (ou qui est identique a) le moment connu le plus 

central m. Sane contexto spécial ce moment est le moment de la pa- 

role. Quand il o'agit d'une situation, cette situation est caray- 

terisée intégralmen9ar l'etat de choseo rapport4, ou bien se com- 

pose d'une serie indeterminée d'événements ou de situations identi- 

ques (pour ce qui est de la caracterisation) et des intervales 

intermédiairesm. 17  

Bs necesario aclarar que los diferentes valores que el presen- 

te puede tener no están dado° evidentemente por la forma misma, no 

gozan de marca especial. Si se requieren distinguir los diferentes 

edición, Barcelona, 1967, § 121. 

16 Cf. Robert K. Spaulding, Zyntax of thq,SDanish Verb, Liverpool, 
1958, §§ 22-28. 

17  Henry G. Schogt, Le szetIme verbal dui......1.4?xna~~5.1., The 

Hague-Parid, 1968, pp. 32-33. 
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18 usos es necesario acudir al contexto. 	He aquí nuevamente la ne- 

ceeidad de contar con suficientes materiales si se desean obtener 

estadieticas de usos, pues para saber con qué frecuencia el presen- 

te sirve, en un dialecto, para designar acciones futuras, o preté- 

ritas, etc., es necesario buscar los contex:. oe adecuados en mate- 

rial suficiente. Para elaborar una escala de preferencias en el 

uso del presente, o de cualquier otra forma, se necesita hacer el 

estudio semasiológico de muchos contextos. 

Es el contexto asimismo el que puede indicar el aspecto perfec- 

tivo o imperfectivo de los verbos, pues, de acuerdo con Alarcos "no 

existen en español do© tipos de verbos perfectivos y no perfectivos 

opuestos entre el como en las lenguas eslavas" (Alarcos, Estructura,  

p. 73). El mismo Alarcos propone una muy dtil distinción: "Modo de 

acción" de un verbo, que pertenece al plano léxico, y "aspecto" pro- 

piamente dicho; de tal manera que un verbo de "modo de acción" per- 

fectivo puede tener "aspecto" imperfectivo y viceversa. Es necesa- 

rio tener esto en cuenta para posteriores exposiciones. 

A continuación presento una clasificación de los valores del 

presente de indicativo, que no pretende ser original, sino en todo 

caso un poco más detallada, si se la compara con las clasificaciones 

comunes en las gramáticas. 

18 "Come lee differents sarta de présente  n'ont pas de marques 
apéciale© pour lee distinguer les una dee outres, c'eet la situa- 
tion contextuelle seule qui peut nous rensigner sur l'interpré- 
tation a donnor d'un forme verbal au préeent" (Shogt, SyetIme  

verbal,  p. 35). Cf. tamtidn: He¿ar, Mullíais onomaRlol6gico, 

p. 145. 
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ireeente act,ial momentáneo (684 casos,  8.] %) 

Lleno actual momentáneo  al prev•ente que expreou uccionee --no 

estados-- coincidentes precisamente con el momento en que se habla, 

que no proceden del pretérito ni ee extienden al futuro. 

1.2.1.1 Con mucha razón nos dice Gin Gaya que "raras veceu la ac- 

ción expresada por el presente coincide estrictamente con el acto 

de enunciarla" (Sintaxis, § 121). Sin embargo, en la vida diaria, ro- 

demos oír este tipo de expresionee, que requieren desde luego una 

eituación adecuada. Un locutor que en el hipódromo tranemite una ca- 

rrera de caballos dice: "¡Arrancani", expresión que equivale exacta-

mente a lo que aquí llamo actual momentáneo;  cuando se enuncian las 

acciones que se están realizando, si se trata de acciones plenamen- 

te puntuales: "Tomo este libro" (cuando lo estoy tomando). Como se 

comprenderá, eo difícil encontrflr en el material recogido ejemplos 

totalmente satisfactorios pare: cate uso específico del preeente. Por 

otra parte, hay ciertas acciones que estrictamente no son momentá- 

neas, pero cuya duración es tan breve, que parecen tener cabida me- 
20 jor aquí que en otro apartado. 	Algunos ejemplos do mi material: 

19 Equivale con bastante similitud al que llama la Academia (Gramá-
tica, § 290) presente actual;  o al que Coste-Redondo (J. Coste, A. 
Redondo, luiplam112121111£22112Aerne, Paris, 1965, p. 405) llama 

"Il sert a indiquen qu'un fait se déroule au moment préois 
au loan parle". 
20 Equivale más o menos a lo que Rona llama presente región: "Por 

presente punto entendemos el análisis temporal en que todo lo que 

no ocurre en el momento de hablar tiene que ser neceeariamente fu- 

turo o paeado:el 
	

Por presente--región entendemos el 
Presente 

análisis seglin el cual una acción del pasado inmediato o del futuro 



"Mientras me como mi galleta, td habin", "Ahf te va un Yetíto", 

"Mira qué muchacho tan guapo viene alld enfrente", "Yo no lau quie-

ro; te las regalo", "Aquí se suspende  la seeidni vt6onos". En eutoa 

cupos, las acciones descritas tuvieron lugar lreciluimente en el mo-

mento de su enunciacidn. De este tipo de ejemp:los, alcunos de ellos 

quizá no tan claros, tengo documentados 87. 

1.2.1.2 Hay cierton verbos que --usados en 1.resente-- sirven pare. 

hacer referencia al soto mismo de la enunciación, tales como: decir, 

referirte, legar,  ,putietkar, discutir,  asefurnr, intgístir., ste.1  10 

que permite clasificar lae exlrosiones conutruidQs en torno u estou 

verbos --cuando hacen referencia al acto de lm comunieaeidn-- como 

actuclee momentdneuet "Poro le anticiu a usted que...1, "Bueno, no 

lo dieouto.", "Yo tn aseaun que td asbes máe quo yo", "Insistl en 

sea mai: porque... e, I.Ao sus lo que td 	 etc. En (manto al 

verbo dkptr con out' valore  os frlementementl uHado en primore, por-

colza "d1/0", quo puoAe interpreta /1x coro una °muletilla" lingüís 

ea, quo so nes tanto per= confirmar lo que no ortd at'irniundo como 

para corregirlo: "Dlco, ye no xe asusto ni...", "Porque ya te diAlw 

que mo da unat1.1:, "Estuve CD Alemanib varíoe aloe 	 varios 

menee", "Lo ir filosofi . que yo aprendi:9 .511£0 1  que creo haber en- 

1111~~1.11.1.~~~~».....~.1.-~1~••••••••••=111.0.11.1.0  

inmediato no ee distingue de la accidn quo ocurre en el momento da-

Mowento de hablar 

hablar t 00 	 ----4 	(Joed Pedro hona, "Tiem 
Presente 

po y aspecto: Análisis binario de la conJugsción esyafIola", Anuario 

de Letras, XI (1973), pp. 211-212). 
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tendido", 
2  etc. Ente uso de "dlu," es cumamente frecuente en la 

letq:ua ht,blua y eupongo qut-. muy 1:O :o frecuente en la (geritu. Eu 

mis materines lo tengo documentado 195 veces. Si a este cifro ee 

&naden las expresiones con otros verl,oe que ee refieren el prefio 

enunciado, el total es de 220. 

1.2.1.3 Creo que merecen apartado eeFecial/  dentro del valor ac-

tual momentd.neo del presente, loe verbos .1591-19212.  y 222order, pues 

cuando apurecen en presente adquieren un aarccdo carácter puntual, 

referide fA momento del enunciado: ":ulprdc un pequeáo verso que.", 

"Pero me accurdo como si fuera tuloche...", "¿22.11511trdas de loe 2111, 

agon de soledad?". ron los ejemplos anteriores se ve que lo 

dado' procede evidentemente del pnsado, cero la acción de 'recordar' 

no puede sino interpretarne como actual momentánea. 22 Tengo regís 

traduc. 67 aparicionee de loe verboo Es2rdars.1 y 119.9.1r1u con eete 

valor. 

1.2.1,1 El verbo crear, gl,neralmeute en Irimera persiana, y en cier-

tos contextos, oquivelG a 'rae parece' o 'se me oourre pensurl, y es-

te juicio no parece proceder del pretérito ni ertenderse ul futuro. 

21 
Si ne analizan con absoluto rigor este tiro de erpreniones, oe 

, Yfo 
verá 4"gif,2" a vocee., enuncia lo ya dicho o anuncia lo que se vo a 

decir, lo que induciría a clasificar estas expresiones como pretd-

rito o futurae de carácter inmediato. Me parece, sin embarco, por 

lo anteo erial/3sta, que pueden tener cabida aqui. 

22 Wase nuevamente la necesidad de acudir al contexto para analizar 

estos!) casos, pues compárense las siguientes expresiones: "La recuer-

(12 cada vez que paso por atta" / "La recuerdo como si estuviera pre-

Bente". Es obvio que "recuerdo" en el primer caso tiene el valor de 

habitual y en el secundo de actual uomentdneo. 
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En la mayoría de los casos aparece creo seguido de una oración obje 

23 
tiva directa: 	"Yo creo que se inaugura para fin de al o", "Yo creo 

que eso es algo innato en la persona", "Creo que tuvimos un éxito 

bonito", etc. Con este mismo valor rueden aparecer lofi verbos pensar, 

parecer y eemejantee: "Yo pienso que puede llenar íntegramente una 

vida", "Me parece que era lo más lógico", etc. Documenté 189 casos 

do creer y 22 de otros verbos, en total 211 ejemplos. 24  

1.2.1.5 Los verbo© ver, saber, entender, imaginar, etc., en oracio-

nes frecuentemente interrogativas, y siempre en segunda persona, ha-

cen referencia a la enunciación misma que se está haciendo y pueden 

interpretarse como actuales momentáneos, en casos como: "La ciudad 

es un poco triste ¿ves?", "Es muy difícil ¿ves?", "Cada país ya ves 

que va teniendo sus gustos", "Porque ¿sabes? había sus juntas de 

oficiales", "Yo tengo una cosa muy especial ¿me entiendes?", "Me ha-

cen una impresión esos ojos, no te imaginas". Tengo registrados 69 

casos. 

1.2.1.6 Los verbos tener y eetar, como lo veremos en su momento, son 

verbos de carácter durativo; sin embargo, cuando, en ciertos contex-

tos, están modificados por un adverbio de lugar o expresión equiva-

lente, pueden interpretarse como relativamente momentáneos. La mayo- 

23 Se deben distinguir en el verbo creer dos tipos, por lo menos, 

de significación: "Yo creo en Dios" / "Yo creo que va a llover". 

Aquí me estoy refiriendo al segundo significado. 

24 Registré tres casos de la expresión "Ya lo  creo", que parece fun- 

cionar no como oración, sino como simple adverbio afirmativo enfáti-

co: "Ya lo creo, ya lo creo que me gusta". Documenté una vez la ex-

presión "¿Qué te crees?", en un contexto en que no es fácil encon-

trarle sustituto: "Se las sabía todas, ¿qué te crees?". 
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ría de los ejemplos recolectados están tomados de conferencias en 

que el expositor selalaba algdn esquema y decía: "Bueno, aquí tie-

nen ustedes una serie de...", "En esta gráfica tenemos al homo erec-

tus", "Dirigí al grupo que está acá atrás" (refiriéndose a una dia-

positiva), etc. Dentro de este específico contexto puede aceptares 

que los verbos tener y estar sean interpretado© como actuales momen-

táneos. Registré 30 casos. 

1.2.2 Presente actual dure tino (4862 CUSQ0, 58.1 !ii)* 

Considero dentro de este apartado aquellas expresiones con ver-

bo en presente de indicativo en las que se enuncian acciones o --so-

bre todo-- estados ininterrumpidos, que generalmente tienen su ini-

cio en el pasado y pueden continuar en el futuro, con la dnica con-

dicidn de que coincidan en forma actual con el momento en que se ha-

bla. 25  

Me parece que sí puede y debe distinguirse este uso del presen-

te del valor del presente habitual, que se explicará después, y no 

25 "Cuando el verbo significa acción continua, el presente se llama 

actual, puesto que dentro de su duración se halla comprendido el mo-

mento en que hablamos" (Gili Gaya, Sintaxis, 9 121). Poco menos cla-

ra es la explicación de la Academia: "Tampoco es preciso que la coin-

cidencia entre el predicado y el sujeto coexista en toda su duración 

con el tiempo que se anuncia. Basta que aquélla se verifique en el 

momento en que babamos, aunque haya empezado antes y continúe des-

pués" (Academia, Gramática, § 290). En la Gramática de la Academia, 

este uso es un apartado del presente habitual; reserva el término 

actual para los presentes que aquí denominamos actual momentáneo. 

Muy precisa es la observación de Alonso y Henríquez Urefla: El presen-

te "no indica que la acción ocurra solamente en la actualidad, sino 

que ocurre en la actualidad" (Amado Alonso y Pedro Henríquez Creía, 

Gramática castellana'  2o. Curso, 22a. edición, Buenos Aires, 1967, 

§ 189), 

4 
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oonfundirlo, como lo hace la Academia (§ 290), pues aqul se trita 

de eotados ininterrumpido() y el habitaul expresu teciones disconti-

nuar). También se debe distinguir del uctwi: momentInuo dudo lue no 

se trata de accione° muy breves sino de uet,...doo durativos. En ambos 

hay correspondencia con el momento de la enunciación, pero en el 

presente actual durativo --no momentdneo-- so trItl de estados rxds 

o menos extensos, no de acciones puntuales. Los verbos que general-

mente deeempenan esta funeidn son loe de "modo da acción" (cf. 1.2) 

imperfectivo y durativo, que adluieren en el sintagma el "aspecto" 

imperfectivo, entre loa que den taco el verbo ser. Nótese como, por 

ejemplo, el verbo estar que tambián e3 de modo de acción imperec-

tivo puede perder fácilmente este modo de acción y convertirse en 

determinados sintagmas en verbo iterativo y adquirir en presente un 

valor habitual: "Palenque está en Chiapas" / "Cuando Luis estd en 

el café, :me amigos lo buscan allí". En el primer ejemplo está 

tiene valor actual durativo y en el eelindo, habitual. 

Presentar4 a continuación algunas subdivisiones del preeente 

actual, basadas en el tipo de verbo. 

1.2.2.1 Verbo ser (1753 casos). Cuando el verbo ser aparece en pre-

sente, ee el verbo típicamente actual durativo. En sin embargo im-

portante clasificar por lo menos en don grupos las expresiones en 

que el verbo per puede intervenir. Al primero pertenecen las ora-

ciones en que ser es la cópula que une un sustantivo con otro ene-

tantivo o adjetivo: Suet. + ser + auet. (adj.). El valor temporal 

de eer en este tipo de estructuras no ofrece dificultad alguna, ea 

actual durativo: 
26  "El es muy blena gente", "El marido mexicano, 

26  Eo actual a no ser que en contextos espe,Jífieos tenga valor pre- 



en general, ee poco comprennivo", "Es bonito este rarque ¿verdad?", 

"Somos cildadanoe del mundo", etc. Recogí 1446 ejuirlou en que el 

verbo ser tiene este valor. 

Hay, empero, otrue construccione en que et vurbo ser en pro-

gente tiene una función copulativa tul, que permite ()apanar unu pér- 
1. 

dida relativa o total de nu valor temporal , puesto que puede refe-

rima a acciones pretérita° o futlras, manifeetidas por oraciones 

sujetivas o predicativus a lan que enlaza. Roto significa que hay 

otro tipo de estructura que podría euquematizuree así= Or. Sant. 

ser + or. sust. (auut.) (adj.), o bien: Or. suet. (suut.) + ser + 

or. euet. A veces las oraciones subordinadas sustantivas que vun 

enlazadas por ver con otro nuetantivo u ontcidn euetuntiva son ora 

ciones de relativo (pueden serlo tamlién de infinitivo o subjanti-

vo), y el verbo copulativo de la expresión (ser) puede o no concor-

dar con el verbo de la oración sujetiva o predicativo,. Cuando los 

verbos de las oraciones sujetivas o predientivas van en presente, 

es natural que el verbo copulativo ser también iba en presente: "Y 

ahora la que trabajg más que yo es Lolita", "Lo que ne estudia es 

la interacción de...", "Lo que paea es que te estancas en determi-

nados valores", etc. De este tipo de estructurus (verlo ser en pre-

sente enlazando oraciones sustántiw.ls en presente), documenté 205 

casos. 

Son más interesantes las estructuras de cidu9ulas en que el 

verbo ser enlaza oraciones sustantivas con verbo en otro tiempo di-

ferente al presente. En estos casos la fwicida temporal de ser de- 
.10~~ 

17; 

crece, parece inclusive perderse, pula de hecho, en la mayoría de 

térito o futuro: "Dentro de un afta tú oree el director" (nerde)« 
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los caeos puede permutarse el tiempo del verbo copulativo por el 

tiempo del verbo de las oraciones sujetivus o predicativus que en- 

laza, sin que ce afecte temporalmente la significación de la cláu- 

sula. Obeórventie loa siguientes ejemplos: "Eso es lo que se estu- 

diaba en metafleica" (era); "Lo que intentaré presentarlee es..." 

(será); "le lo que nos va a dar propiamente la pauta" (será o va a 

ser); "Es la dnica exposición que he hecho" (ha sido, fue); "Es el 

primer grupo que dirigí" (fue), etc. 27  Puede ser que el cambio de 

tiempo en el verbo copulativo, ein implicar una modificación tempo- 

ral/  conlleve sin embargo una modificación de tipo estilístico: con 

el uso del verbo ser en presente BO evidencia una actualización 

psíquica de la expresión. Vale la pena preguntarse si en nata tipo 

de estructuras el verbo ser lleva realmente una carga temporal o es 

simplemente un nexo copulativo. En las eetructarus estudiadas más 

arriba, Sust. + ser + sust. (udj.), no podemos modificar el tiempo 

de ser sin modificar su significación temporal; en éstas, por lo 

contrario, se ve que ser puede ir en presente o en el tiempo del ver- 

bo de las oraciones sustantivas que enlaza. De este tipo de estruc- 

turas documentó 29 casos: verbo sex: en presente, no concordando con 

el tiempo de los verbos de las oraciones sujetivas o predicativas. 

27 Pueden darse estructuras un poco más 'complejas, en las cuales la 
idea temporal 'no presente' no estd propiamente en loe sintagmas en- 
lazados por ser, sino en sintagmas anteriores: "Hice una exposición 
en el lobby que yo creo que es la exposición más original del mundo". 
AquÍ realmente los sintagmas enlazados por ser son "La exposición" 
y "más original del mundo" ("Esa exposición es la más original del 
mundo"), pero, debido al verbo hice, se puede cambiar es por fue sin 

que se modifique el valor temporal de la expreeidn. 



Finalmente, por lo que se refiere al verbo ser en presente, se 

deben seflalar ciertos usos en que no salo parece perderse su valor 

temporal, sino incluso su carácter verbal. 28  Me refiero sobre to- 

do a expresiones conjuntivas, de las que ser forma parte, tales co- 

mo "as/ es que", "es que",  en caeos como: "...así es que la mujer 

uf tiene que estar preparada"? 29 o "Es quq en el ejército está uno 

expuesto a...". También en ente apartado debo incluir la expresión 

"ene", en la cual el verbo ser pierde también prácticamente su 

función verbal, pues toda la expresión, totalmente fija, equivale a 

un adverbio (n/, así) enfático: Cuando un interlocutor hace determi- 

nada afirmacidn, el otro responde "eso es", equivalente a sí. Pérdi- 

da de valor verbal que también se observa en la expresión "es más", 

que equivale a "más adn", en caeos como: "Ea más, no se puede, por- 

que...". En general, roan/ 103 caeos en que el verbo ser pierde su 

función verbal. 

1.2.2.2 Otros verbos de modo de acción imperfectivo-durativo, con 

valor de presente actual durativo (2396 casos). Hay ciertos verbos 

que, debido a su significación, cuando se usan en presente, casi 

siempre adquieren el valor de actuales durativos. Son verbos de mo- 

do de acción imperfectivo-durativa que en el sintagma implican un 

1.~«••••••/111~1.1,111.11..1•11•11.WM.~10•1•11.1•/IIIIMM1/01•1•14•I•01.1•~1~111. 

28 A este uno del verbo ser en francés se refiere 'Labs, cuando ha- 
bla de "le prénent du verbo "Itre" dans les looutions" (Cf. Imbe, 
Emploi dee tempsp  pp. 37-39). 

29  Rdtese que perfectamente se puede elidir el verbo ser y se man- 
tiene claramente el valor ilativo de la expresión: "... así 222 
la mujer si tiene que estar preparada". 



aspecto imperfd 	30 ctLvo 	tl,le¿ como: 1) ("‹?rl-Jr (¿1 	cluJon): "lla tie- 

ne una 	 Je joyas", 	 tifln,:kn una ,u  ‘a,1 fincr,L", "7Je 

tengo rnUCLU co.A'i;Inza", "T1enf,  :íetentl :, Isiete 	IcT1 y m,21to", etc. 

2) Eotar (384 cuoJa): "Y allí junto estl el dio= en'Irío", "Y tociavru 

está al frente de los much,lchos", "Ahora que esto 	etc. 3) 

Hay (289) : "En cambio 1111£ mujeres tan br llantec que...", "!lo halda 

las libertades que hay ahora", Tay gente que es refr,Actaria", "En 

Jerusalén 1u.  dos barrios", etc. 4) Exintir 	"Ulete cierto ti 

po do parentezco", "En la 9ecunduria ya exiuten blenou prufeLores", 

etc. 
2 
 5) Saber (190) : "No saben nada de arte griego", "Miu estu-

dios, como uoted sabe, fueron...", "Sabe mi 3uu,2-ra donle estd", 

etc. 33  6) Conocer (27): "Yo conozco muy poco de estilos", "Son gen- 

30 Como ya  se dijo arriba (cf. 1.2.2), ea ton verbon pueden implicar 

en el sintagma un aspecto no durativo glno iterativo. Aquf incluyo 

los 4ue conservan aspecto durativo, 

31 11s claro que se deben eliminar de esta: apartado (tener, durati- •••~» rr•••••ww• • 

yo), casos como: "Ahí tienes que iban con gü mami, y...", o cuando 

al eeftalaree en un pizarrón, se dice: "Aquí tenemos un esluema que 

contiene...* El primer ejemplo corresponde u una especie de impera-

tivo coloquial del tipo Iljatealt, y el segundo preferí incluirlo 

en el apartado de actual momentáneo (cf. 1,2.1.0, 

32  Nótese cómo el verbo invariable hm es mucLo m/Is frecuente que 

existir, aunque semánticamente equivalgan. 

33  Dentro de este apartado incluyo algunas expreníone3 fijas como 

¿quién sabe?, generalmente sin entonación interrogativa: mr wiidA 

sabe cuántas cosas le decían", "-¿De quién son? -Pues quién sabe", 

etc., o también la expresión qué sé yo, iguulmento fija: "Me decían: 

'El pensamiento queda encadenado"... y .9.1.16 sé yo, otras COBUE..." 

Documenté 16 apariciones de la expresión quién sabe y sólo un caco 

de qué sé yo. 



k rufür.JU", etc. 7) Llamítrho (64): 

" 	r [y otro 	r 

Vi' 	lit.. 	11 

"14013 	,((.1 

ti . 1  

1.1 

it 

ter 

mík ítvte 

N'Y 

7'11.1,vt Hlwlo, .3)1. i*L.1. ü te. 

   

1..2.3 Otro 
	

(5P3 c ,sog). 	 /luoutl,40 

tocLw ti_lu el 1 	y.p 	on Él con verbo (in Ir--)1- en te, no anot:::,__das ante 13 

y que, 7rurliim al contexto, pueiíln ‹:312r interprotudils como de valor 

,lur/ItAve, (lun,luí,  en oezisioncln re tr: tí t: í ,  verbos de mcdo de urci(Sn 

t,J10v eowo dar, llfuvur, etc. O oca que aquí no agrui.o 

cierno til,o de verbon, vino detemlnwla olf-ne de conntrucoloneu en 

cunleu lo viKnificudo por el verbo He. altp relativsmente contí—

nuo, cou,o por ejemplo: "Mi rapd vive ajeno a epa problemática", "Me 

wtuo 	 "Jan.; qué sirve el matxílronio?", "En a la vez un 

ulionto que todo lo envuelve", tlitormamoo reulmonte una familia", "No 

creen en el matrImonic", 34  "NecesitLuos dar amor", 35  etc. Como 

ejmilon de verl.00 de modo de accidn rertectivo, en contextos que 

loa convi‘Jrten en duratívos, actualg.1, vtInnee los sieuientee: "El am-. 

tiene le da a In ciudad el aolecto de un pueblo", "Mis hermanou me 

llevan doce, catorci y veinte ¡Mima", "Podas esas actividades llenan 

su vida", etc..  

1.2. 3 rre2ente habitual (1876 casos, 22.4 %) 

Entiendo Lor presente htlbi«lutil aquel que implica reiteraci6n de 

eetadoo o sobre todo de acciones, que tienen eu origen en el pretd— 

rwroda..0•1••••••••.• 

34  Il¿teue la diferencia de este uso de creer con el anotado en 1.2. 

1.4, 

35 En este cano, lo discontinuo es dar, lo continuo, nocesitamon; 

en decir, la tneeeoidadi no deja de exietir, erg actual. 

 

•• 	• . kylitr 
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rito y eon prolongables al futuro. 36  

Por lo tanto, no es común que se unen con este valor verbos do 

modo de acción imperfectivo. Los verbo(' aquí conoiderados son aque- 

llos que el contexto exige interpretarlos como iterativos, la mayo- 

ría de los cuales son de modo de acción *perfectivo:1, como dar, 

venir, trabajar, ir, ver, hacer, decir, etc., y en menor proporcidn 

verbos de modo do acción imperfectivos (estar, tener, ser, saber, 

etc.), convertidos en el eintagma en verbos aspectualmente iterati- 

vos. A la primera clase de expresiones pertenecen por ejemplo los 

siguientes casos: "Yo veo muy poco cine", "En la mariano estudia, en 

la tarde trabaja", "Cuando puede va, sin tener obligación", "Los pe- 

36 Corresponde, en términos generales, al también llamado habitual 
de las manuales: "Usamos también el presente como tiempo relativo 
en las oraciones temporales para expresar un hecho quo se repite 
siempre que ocurren las mismas circunstancias" (Academia, Gramáti- 
ca, .§ 290). Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con la Aca- 
demia en cuanto que ella incluye en el § 290b, como presentes habi- 
tuales, las llamadas verdades metafísicas, que me parece que caben 
mejor en el apartado del presente intemporal (cf. 1.2.4). Las si- 
guientes definiciones de presente habitual son más precisas: "Si nos 
referimos a actos discontinuo© que no se producen en este momento, 
pero que se han producido antes y se produciréis después, decimos que 
el presente es habitual" (Gili Gaya, Sintaxis, § 121), "Expresa que 
la significación del verbo ocurre habitualmente o con repetición ha- 
bitual" (Alonso y Henr/quez U., Gramática II, .5 190). Cf. también: 
Coste-Redondo, Syntaxe, p. 406; Rafael Seco, Manual de gramática es- 
211211, 9a. edición, Madrid, 1973, p. 64; Shogt, lyetIme  verbalg, pp. 
32-33. Sobre este valor del presente en el eepaflol del siglo XVI, 
cf. Hayward Kenieton, The syntax of castilian Prose. The eixteenth 

centurx, Chicago, 1937, § 32.12. 
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riddieos que publican en el Reino Unido...", "Yo platico con los mu-

chachos", etc. Al segundo grupo de expresiones pertenecen ejemplos 

COMO: "¡Los pleitos que temo yo con Enrique porque la dejo salir so-

la!", "Si estoy desocupado, me dedico a eso", etc. Incluyo también 

en esto apartado las expresiones dicen, cuentan y semejantes, de ca-

rácter impersonal: "El optimista siempre, dicen, que es el que triun-

fa", "Hay un torero que dicen que fue una maravilla", etc. 

Es importante destacar que en este uso el presente no deja de 

ser un tiempo imperfectivo, 37  pues ard como en los preGentes actua-

les durativo8 el carácter imperfectivo del tiempo depentde de la 

cualidad misma del estado significado por el verbo --continuo y no 

concluido-- a1ui lo imperfectivo está en el carácter continuo de la 

reiteración de las acciones: No ha concluido --imperfecta-- la con-

tinuidad de las acciones reiteradas, la posibilidad de repetiree én-

tas queda abierta, 38  

1.2.4 Presente intemporal (56 caeos, 0.6 Pi 

En la mayoría de las gramáticas se hace alusión al uso del pro-

eente para enunciar "verdades universales" o "verdades metafísicas o 

37 "Son imperfectos todos los tiempos simples de la conjugación es-

pañola, con excepción del pretérito absoluto" (Gili Gaya, Sintaxis, 

§ 119). 

38 Obsérvese, por ejemplo, le. oposición: "Trabajo todos loe dfae" / 

°Trabajé todos loe Use". En ambos caeos la acción vista particu-

larmente es perfecta ("cada d(a termino de trabajar"), pero en el 

primer caso la reiteración de las accione© en imperfecta; en el se- 

gundo, perfecta. 

Vi.k1.-.4,::11.rts.» 	 1•• • .• 	• 	• • '-';J • 	',"',•4r. 4r:',19,112s.'k 
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físicas". 39  Es obvio por una parte que lo de "verdad universal", 

en la mayoría de loe casos, no es sino une verdad subjetiva, es de- 

cir, son verdades luniversalen' para el hablante, y por otra parte, 

me parece más aceptable que las anteriores designaciones, la de 

presente intemporal, porque es ésa precisamente su caracterlstica: 

BU independencia en relación con el curso del tiempo. En este tipo 

de expresiones es donde se nos presenta esta Corma verbal como la 

menos marcada del °interna, la más neutra: no es presente, no os pre- 

térita, no es futura, o, si se quiere, ea a le vez pretérita, presen 

te y futura. 

Anoto a continuación ejemplos en los cuales el carácter "uni- 

versal" de las afirmaciones va disminuyendo, mientras se acrecien- 

ta el eisple valor subjetivo de lo que se dice: "Los eentidon son 

los primeros mensajeros de la realidad", "El fin jtifica loe me- 

dios", "111 objeto el lo que limita al arte", "Un niño necesita 

39 Cf. G9.1. Gaya, Sintaxis, .5 121; Coste-Redondo, Irntaxe, p. 406; 
R. Seco, Gramática,  p. 64; Spaulding, 2panish verb, § 23; Aníbal 
Vargas-Bar¿n, "Loe tiempos del indicativo", Hivania, XXXVI, 4 (1953),' 
p. 415. La Academia lo señala como subtipo del presente habitual: 
"... empleamos el presente en la enunciación de las verdades metaf?: 
sima y ffeiceo que consideramos como permanentes..." (Academia, 
Gramitica, § 290). Alonso y Henríquez Urefia, igual que la Academia, 
interpretan este uso como variante del presente habitual, pues aun 
cuando no usan el término "verdades metafloicas o universales", la 
siguiente cita puede tener --me parece-- tal interpretación: "En 38-- 

ta clase de presentes (habitual) se incluyen los que en vez de la 
repetción habituál, expreean que lo que el verbo significa es una 

cualidad del sujeto. El hábito y la culídad, identificados: 'los 
gima© saltan mucho' (...)'El perro es el mejor amigo del hombre," 

(Alonso y £ienríquez U., Gramática II, § 190)5 
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atencidn de la madre desde los tres radios en adelante", "Un torero 

que se muere en el ruedo, ee consagra", "La mujer siempre zoca al 

hombre". Eutan afirmaconen no son todas aceptables para todos, no 

con pues 'universales', pero para el que las enuncia, el. Ademsío 

todas tienen en comdn la caracterstica de ser intemporales. Docu-

menté 56 casos. 

1.2.5 Presente con valor pretérito (226 casos, 2.7 %), 

	

En 40  un art£culo, 	J. Cerny habla de que el sistema temporal 

del espanol es de dos nivelas: "...es flcil identificar en el eiste-

ma uspaBol dos puntos x, que denominaremos xl  y 
12* En el primer 

caso, el punto xi  corresponde al momento en que se habla. En el se- 

	

gundo caso, el punto 	se encuentra en cualquier lugar del eje tem- 

poral anterior a .11 (...) o sea que para el verbo espallol se careo-

terlstica la clasificación de lile acciones en dos niveles tempora-

les, que eutd basada en la doble posibilidad de interpretar las ac-

ciones o desde ol punto de vista de xl, o desde el punto de vista da 

x2`' (pp. 178 y 179). 41  Asl, por ejemplo, hablé es anterior a hablo 

40 Jiri  Cerny, "Dos niveles teaporales del verbo cupafiol y la doble 
funcidn del pretérito imperfecto", Estudios  Filológicos (Valdivia), 
7 (1971), pp. 173-195. 

41 Podría pensarse que no son dos sino tres loe niveles, incluyendo 
un punto x3  que seaalaria un lugar posterior a xl. Sin embargo, es- 
te terror nivel no está manifestado en el sistema con toda claridad; 
ndtese que en in esquema estructural, habría un espacio vado en el 
tercer nivel: 

nivel 	 II nivel 	 III nivel 

hablo 	 hablaba 	 hablaré  

hablé 	 habla hablado 	habré hablado 

hablaré 	 hablarla 	 IMP 11111 
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en el I nivel y había hablado anterior a hablaba en el II nivel, 

Mb adelante explica Cerny la capacidad del espahol para expresar lo 

pagado en el primor nivel: "El hecho de que el segundo nivel abarque 

las acciones pomadas, mientras que el primer nivel puede abarcar to- 

das las acciones, incluyendo las pasadas, quiere decir en la prácti- 

ca que las acciones pasadas pueden ser descritas por (malquiera de 

loe dos niveles" (p. 184). 42 Por lo que se puede ver, Cerny hace re- 

ferencia, en forma estructural, a lo que casi todos loe gramáticos 

consideran como presente histórico:  43  usar el tiempo presente para 

designar acciones o estados pasados. Lo que me parece un poco discu- 

tible de la posicidn de Cerny es el que considere que el hico tiem- 

po correspondiente al presente en el nivel II sea el. imperfecto (co- 

pretérito) y no el pretérito; creo que ambas formas pueden equiva- 

ler un el II nivel al presente del I nivel, pues de hecho cuando se 

expresan acciones del pasado por el primer nivel, se obeervu que el 

presente canto puede equivaler tanto a cantaba como a canté. Sin em- 

42 En forma semejante se podría decir que dado que el primer nivel 
abarca todas las acciones, incluyendo las futuras, y el nivel III 
(si se aceptara su existencia) sólo describe acciones futuras, :la- 
tan pueden ser manifestadas por los niveles I y III, aunque efecti- 
vamente es menos frecuente esta traslación que la mencionada por 
Cerny en su artículo. 

43 Cf. Academia, Gramática, § 290; Bello, Análisis ideológica, pp. 

41 y se.; Alonso y HenrIquez U., Gramática II,1) 191; Gili Gaya, 
Sintaxis, § 121; Coste-Redondo, Syntaxe,  pp. 406-408; Keniston, Sn- 
taz, 	32.17; R. Seco, Gramática, p. 64. Alarcos por su parte nos 
dice: "La correlación pasado-temporal puede también suprimirse ba- 
jo ciertas condiciones. Un caso muy conocido: lo que se ha llama- 
do 'presente histórico" (Alarcos, Estructura, p. 66). 
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bargo, puede juntificaree el criterio de Cerny por el aspecto im-

perfectivo que caracteriza a ambas formas. 

Entra lae explicaciones que pueden darse a este fendmeno, uso del 

presente para designar acciones o estados pasados, destacan las pro-

puestas por Kenieton: "The speaker or writer in imagination suppossee 

himself to have been an actual writreas of the ovents as they occu-

rred, and reporte th©m as though they were taking place before hie 

eyeo" (Keniston, Syntax, § 32.17). Este uso es característico del 

lenguaje popular: "The use of the present for both futura and past 

is characteristic of popular opeech, in which the emotiono are more 

oignificant than logic" 

Vale la pena, me parece, distinguir algunos eubtipon de presen-

te con valor pretérito: 

1.2.5.1 Actualizacidn de hechos pretéritos (70 cosos). Puede ser 

que se trate de hechos inmediatamente anteriores al momento en que 

se habla ("Componer°, vengo a esto", "No, padre, usted 11 1111y9.21“), 

como de acontecimientos mde o menos distzlntes del presente. Ea impor-

tante observar que cuando se están relatando sucesos pretéritos, el 

hablante puede usar en.o el presente o también --lo más frecuente--

mezclar en forma más o menos anárquica lo© tiempos pretéritos con el 

presente: "Lle&an los federalee y matan a la familia aquella", "Ten-

go un retrato de ella, ya cuando estaba grande, que anda con su ve-

lito", "En el atto 54 vienen unas gente¿ muy ricas de Sudamdrica 

y...N, "Kl movimiento armado no fue contra don Porfirio, porque él 

se va en once", "Eso pasó el ano pasado, y por poco me ,ponen en pi- 

jama de madera". 44 

44 Después de la locución "por poco" siempre se usa el presente, da-

do que la accidn que va a producirse está fuertemente actualizada. 

(Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 407). 

-Img5W144WWWWWWWWM~_m_ 
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Sólo documenté un caso de presente con valor pretérito en ora- 

ción que expresa sorpresa: "¡Cuál no sería mi sorpresa que me en- 

cuentro a aquel camarada...1" Sin embargo este tipo de construccio- 

nes no son extraMas al dialecto mexicano. 

1.2.5.2 El verbo decir, o semejantes, en presente con valor de pre- 

térito (46 casos). Hago un apurtudo especial con estos casos porque 

juzgo que se trata de un fenómeno típico de la lengua hablada infor- 

mal, que muy difícilmente se encuentra en lengua escrita con las ca- 

racterísticas que aquí señalo: En lengua hablada informal es frecuen- 

te el uso de decir en presente con valor pretérito y con falta abso- 

luta de concordancia temporal con respecto a los demás verbo© del 

párrafo: "Y vio eu retrato y dice...", "Yo no sabía que él era nada- 

dor. Me dice que si no le enselaba", "Me pasó la mano en el hombro 

y me dice...", "Fíjate, estaba yo baftándome y me habla C.", etc. 

Véase, por ejemplo, el siguiente fragmento de un diálogo documentado 

en las grabaciones, en que puede aprectaree el juego entre los pre- 

téritos y el presente con el verbo decir: 

Inf. A -Sí. ¡Y cómo decía de Franco! Echaba pestes 
de él; entonces, cuando le decía... "Ah, 
bueno, pero Franco ya está muy viejo; ya se va 
a morir pronto". 

Inf. B -Y dice... 
In!. A -..."Eso sí, ni Dios lo permita". 
Inf. B -Dice: "Que no se muera; ni Dios lo permi- 

ta. La que va a organizar cuando se muera: 
Inf. A -¡Qué curioso! ¿verdad? 
Inf. B -Le 4112... Y cada que le decía que... que 

le parecía chiste, paraba el caballo. Iba- 
mos por el parque María Luisa, y digo: ¿giu . 

bonito este parque ¿verdad?" Y para el ca- 
ballo y me ,dijo: ¿Bonito? ¿bonito? ¿bonito?" 
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Así se estuvo, trae veces me dijo ¿bonito?... 

"Si es tira un zapato viejo y nace un clavel". 

no creo que este tipo de transgresiones ee den en lengua eecri—

tu ni en lengua hablada formal. Entre las grabaciones analizadas 

hay cinco conferencias; en ninguna de el.lac encontré un solo caso de 

decir en presente por pretérito. Quizá la explicación esté en que 

simplem)nte este tipo de expresiones (me dijo / mo dice) no es fá—

cil que aparezcan en lengua escrita o formal; pertenecen al ámbito 

de la lengua coloquial, del diálogo familiar. 

1.2.5.3 Preaqte_por pretérito en relatos de películae, libroo, le—

yendas, etc. (110 casos). Es un fenómeno digno de coneiderarse el 

hecho de iue el relato de una película ee haga generelmente en pre—

eente. Tel vez eeto ee explique porque el narrador imagina ver pro—

yectaree nuevumenlde ante sus ojos la película. De hecho, desde un 

punto de vista lógico, el relato debería hacerse en pretérito: La 

proyección de la película y los hechos que en ella ocurrieron ya con—

cluyeron ante loe ojos del narrador. Sin embargo, por lo menos en el 

eepanol de México, el relato siempre se hace en presente de indica—

tivo. Esto también puede deberse a que la película, como tal, sigue 

existiendo, y tal vez se siga proyectando en el momento del enuncia—

do, ce decir, igual que cuando se está relatando una novela, se ha—

ce en presente, porque la novela y la película existen actualmente, 

aunque el hablante haya ya concluido su lectura o haya ya asistido 

a la proyeccib. Entre las encuestas que analicé, aparece la narra—

ción de una película. Los verbos del relato van invariablemente en 

presente: 45 "Fíjate que no pesca a cualquier muchacha", "Cuando ee 

45  De las setenta oraciones con que el informante relata la pelícu— 
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le escapa y trata de...", "La oreja que tienen alli y que.", 

final se la echa al pico y..."1  "Bueno, puco al final él comprende 

que...", etc. 

El mismo uso del presente por pretérito puede otservarse en el 

relato de una leyenda, aunque parece ser menos sistemático, pues en 

la leyenda que narra uno de los informantes aparecen 24 verbos en 

presente y 13 en pretérito, en distribución libre. Algunos ejemplos 

de presente: "Entonces el Tepozteco convierte al criado en piedra..." 

"No lo reconocen y lo rechazan, creyéndolo un mendigo", "Entonces el 

Tepozteco va a la residencia de sus abuelos, se viste y va pon su 

séquito, etc. 

Fenómeno semejante se observa en las referencias al contenido 

de algdn libro. El hablante tiende a actualizar los sucesos, y no 

odio eso sino que traslada al presente el hecho de 'escribir' del 

autor del libro, 46  como en: "Estos mismos conceptos los utiliza 

rant", "Y ahí te describe exactamente cómo es el mexicano", "Santo 

la, ec5lo una tiene verbo en pretérito: "Es que esa tipa nunca enten- 
dí& el amor de ese muchacho". Expresión er, la que el adverbio nunca 
favorece el uso del pretérito, puesto que lo que el relator quiso 
indicar es que 'definitivamente no entendió', y para enfatizar el 
valor perfectivo usa, excepcionalmente, el verbo en pretérito; aun- 
que registré con valor semejante la expresión: "Yo creo que (en la 
película) nunca encuentra el amor", con verbo en presente. 
46 Es lo que señala la Academia: "Igualtente empleamos el presente 
para expresar afirmaciones que, hechas en tiempo pasado, nos han 
sido transmitidas por la tradición oral o escrita; v.gr. Sócrates 
dice (...)" (Academia, Gramática, § 290). 
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Tomlin no digamos que dnura, eino simplemente aplica", etc. Documen-

té 14 casos de cote tiro. 

1.2.6 Fresente con valor futuro (599 casos 7.1 %). 

1.2.6.1 Futuros actualizados en presente (380 °asco). El totel de 

casou incluye las perlfrasie "ir a + infinitivo", de que se trataré 

deepués (cf. 1.2.8). Se trata de un uno bastante documentado en las 

gramdticus y estudios especializados. 47  Seedn Kany (cf. nota 47), 

puede interpretarse este fendmeno no tanto como una sustituci6n del 

futuro por el iresente cuanto como una "continuacldn de una vieja 

prdctica, ya favorecida probablemente por el latín vulgar". Hay que 

considerar además que este uno del presente, en América en general 

y en México en particular, se ve favorecido por el rechazo, en la 

lengua hablada sobre todo, del futuro en -rd, que es sustituido fre- 

cuentemente o por la perifrasis ir a + infinitivo o por el presente 

de indicativo. 48 Es discutible --me parece-- la opinión de Alonso y 

Henríquez Urefta de que"...la forma del presente anude una resolución 

o convicción o seguridad actual de que el hecho ocurrirá" (Gramdti- 

47 Cf. Gili Gaya, Sintaxie,' 121; Alonso y Henr/quez U. Gramática 
II II§ 192 y 200; Coste-Redondo, Syntaxe, p. 407; Juan M. Lope Blanch, 
Observacicnes sobre la sintaxis del ee•aftol hablado en México, Méxi- 
co, 1953, § 58; Charles Kany, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, 1969, 
p. 119; Keniston, Syntax,  1§ 32,11 y 32.16; Charles Rallides, The 
Tense As•ect S stern of the S anish Verb as used in cultivated Bozo 
td Spanish, The Hague-Paris, 1971, p. 59; R. Seco, Gramática, p. 651  
etc. 

48 Cf. José G. Moreno de Alba, Ba expresión verbal de lo futuro en 
el espanol hablado en México (Tesis), México, 1970, pp. 51-56, y 
7"Vitalidad del futuro de indicativo en la norma culta del esparol 
hablado en México", Anuario de Letras VIII (1970), pp. 81-102. En 

r.....12=5~~liáti~§14 
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ca II, § 192), pues creo que, por lo menos en México, para este ti- 

po de afirmaciones preferimos el uso del futuro en -ré; sin embar- 

go, esto no deja de ser sino una impresión, pues no es fácilmente 

perceptible en cada caso el matiz de resolución o seguridad que el 

hablante da a su expresión. 

Me parece interesante señalar que existen ciertas estructuras 

sintácticas que favorecen y en ocasiones exigen el uso del presen- 

te por el futuro: 1) Después de la expresión "a ver si"; "Voy a ver 

si lo tueco y se lo doy a...", "A ver si ny de mañana a pasado", 

"Pues a ver cómo te las arreglas, pero..." 2) En enunciados que ee 

refieren a un futuro marcadamente inmediato, sobre todo con el ver- 

bo ir(sq): "Bueno, ny a tal parte", "Ya me zaz a trabajar", etc. 

3) En oraciones interrogativas directas también en referencia a un 

futuro muy próximos "¿Pongo la mesa, mamá?", "¿Por qué no invitas a 

tus hermanas?" 4) En oraciones adverbiales temporales con el nexo 

mientras que). Recuérdese que en las oraciones temporales, el es- 

pahol no permite el uso del futuro de indicativo: "Mientras que 

el barco, vamos a...", "Dale de comer al nido mientra yo acabo 

esto". 5) En oraciones objetivas directas del verbo ver en futuro: 

"Haré un sacrificio más, veré qué 111£2, pero yo...", "Representa en 

contra de un general y verás cómo se te aparees...". 6) En la ex- 

presión fija "¿para qué te digo (cuento)?". 7) En relacidn con la 

construcción "cuando guste": "Cuando guste se los presto con mucho 

gusto". 

estos trabajos llego a las siguientes conclusiones estadísticas: 
En México --lengua hablada-- se usa el futuro en -ré en un 23.2% 
de los casos; la per/frasio ir a + infinitivo, en un 51 I, y el 

presente de indicativo en un 25.8 %e 
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Se da también el presente por futuro en expreeionee en que este. 

uso no parece estar condicionado por ningdn elemento ointdctico o 

contextual, en distribución libre --digamos-- como en: "Cumple `76 

anos en agosto", "Yo creo que se inaugura para fin de ano°, "Espéra-

te, yo loe busco después", "El dfa 24 se va a Europa un mes", etc. 

1.2.6.2 Presente en cleiuoulae condicionales (192 casos). Este uso 

del presente cabe en este apartado de presente con valor futuro, da-

do que en las condiciones se expresan generrzlmente hechos venide- 

49 ros. 	naturalmente que no incluyo aquí las expresiones condicio-

nales que hacen referencia a Ea:cenos habituulee ("Si yo le hago el 

desayuno, se va desayunada"), vino edlo lke que pe refieren a ló ve-

nidero. En primer lugar se debe senalar que son más abundantes lao 

prátasie en preeente (118 casos) que las apódoeie (74 canon). Esto 

es fácilmente explicable puesto que el futuro 50  no puede aparecer 

en la prdtasie y el en la apddosis. Sin embarco, la combinacidn més 

frecuente e© rrectlfemente presente en la prótasis y presente en la 

apódceis (Cf. Moreno de klba,,Expresidn verbal de lo  futuro, p. OSP 

112). 

Por otra parte, como es bien sabido, la forra caracterletica 

de la cláusula condicional consiste en el uso de la conjunción si; 

puede haber otras fdrmulae, las hay de hecho, pero pon poco frecuen-

tes, sobre todo el el tiempo usado en la prdtaeie es el presentes 51 

49 Pues a las cláusulas llamadas condicionales pero referidas al 

pretérito --"Si hubieras venido te lo hubiera dicho"-- les convie-

ne Inés el numbre de hipotéticas o de condicionales irreales. 

50 O sus suplencias perifrésticae como ir a + infinitivo. 

51 Si el verbo de la prdtusiF va en infinitivo, le antecede "de"; 
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"Si te va© por aire, puou llega©  en una o don horas", "Si te baja  

el promedio do seis, td pagas",  "Si td platican  con e©e hombre quin-

ce minutos, lo admiras",  "Si non lo eacudimon,  entonces entaremos 

tal vez sometidos por otra potencia", "Si él dice que en buena, pues 

vamos a seguir con ella", "Si nace una nueva ideología, que sea. me- 

xicana". 

En ocasiones, la cldueula condicional Be construye. por simple 

yuxtaposición, ein necesidad de nexo: "En fin, y usted lo ve, no 

cree que sea un hombre de tanto valor", ó bien, nide frecuentemente, 

con nexo z en la apódosis: "Sacas promedio de nueve y no te (7tra 

ni un oentavo la escuela". 

Hay canon en que la prótaeis aparece tenida de un matiz causal 

que se alado al condicional propiamente dicho; "Si a m/ no me di- 

ces qué te pasa, ¿por qud no de lo dices a J.?" ("Puesto que a mf 

no me lo dicen.% o bien, dada una condición habitual, la expre- 

mión adquiere cierto matiz secundario de tipo temporal: "Si yo le 

hago  el desayuno, se va desayunada" ("Cuando yo le hago el desayuno 

..."). Estas construcciones, por tanto, no tienen cabida en ente 

apartado sino que fueron tomado© en cuenta en el presente habitual 

(cf. 1.2.3). 

1.2.6.3 Presente con valor de imperativo (27 canos). 52  Finalmen- 

te, dado que todo mandato tiene necesariamente un valor futuro, in- 

cluyo en este apartado loa presentes de indicativo equivalentes a 

111~11~~11~101.•~~~.........md~~~~11~~~1 

si se trata de prótasis en gerundio, no se una conjunción. 
52 Cf. Gili Gaya, Sintaxis,  § 121; CosteRedondo, Syntaxo, p. 454; 

Lope Blanch, Observaciones,  9 61; Keniston, Syntax,  § 32.18; Loren- 
zo, EspaBol de hoz,  pp. 87-88 y 118; Emilio Lorenzo, "Un nuevo plan- 

teamiento del estudio del verbo espaftol", Presente y futuro de la 
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imierativo. En ente tipo de expresiones se pueden encontrar todos 

loe matices de las oraciones de imperativo, dende ordenes escuetas 

como "A tu papá lo Feepetaq",  "No se hace esto", hasta la orden cor- 

tés que colinda con la suplica: "De mi parte le das el pésame a Em- 

telita". Se puede expresar una orden si se anude un presente a la ex- 

presión "a ver ni": "Esté mal el foco, u ver si lo ponte bien". 53  

1.2.7 Caeos especiales (52 casos, 0.6 11) 

En oete Ultimo apartado incluyo alEunas expresiones en presente 

que no tienen cabida en loe apartados anteriores. 

Documenté seis veces la expresión condicional fija "si quieres" 

que generalmente dota a la cláusula de cierto valor concesivo: "Son 

teorías --si td 2212121-- de tipo socialista ¿no?, "Es una cosa --si 

_quieres-- un tanto desagradable". 

Documenté don casos en que el presente equivale a un antepreté- 

rito de subjuntivo en prótasis de condicional: "Si yo doblo las ma- 

nos, entonces mis papda hubieran estado influyendo en mis hijos" (Cf. 

Coste-Redondo, Syntaxe, p. 408), así como un caso también de presen- 

te en la apódosis con valor de antepoepretérito: "Porque el me ha 

dicho que él no atiende ese parto, yo me ysa con otro médico (Cf. Lo- 

pe Blanch, Obeervaeiones,560). Vótese también la sustitución del sub-

juntivo de la prótesis por el antepresente de indicativo. 

1.0.14.01.11..4•1~1.11~~~».1.1,1".. 

len/gua  esa ,ola. 1, Madrid, 1964, p. 473. 

53 "Al lado del carácter de expectativa o temor que tiene en general 
esta construcción (a ver si llueve...) tenemos algunos usos oon se- 
gunda persona en que el sentido es claramente de ruego o mandato; a 
ver si escripsl.mpto se °a cribe pronto" (Lorenzo, >pañol de hoy, 
p• 91). 

+r*.ag59.1V4.01/,‘" mr›-i • 	 11:h 
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Hay algunos uso© de presente (2 casos) que equivalen a otro 

tiempo de la conjugación: "Hubieran pasado loe alemanes por ah/ y 

se lo echan al plato" (...se lo hubieran echado), "Para mí, yo la 

mando a San Carlos, pero..." (...yo la mandaría). 

Tengo registrada 33 veces la expresión "hace 	expresión de tien- 

e": "Quise( yo me hubiera recibido hace anos", "Lo mismo que dije ha- 

ce ratos, "Hasta hace poco no se permitía", etc. 

También incluyo aquí la expresión fija "No le hace" (3 canoa) 

(Cf. bany, Sintaxis, pp. 276-277): "No le hace que lleguen tarde", 

la expresión "¡Qud val": (1 caso) "¿Como el bosque de Chapultepec? 

¡Ah no!. ;Qué va, ni de chiste!", el uso de vamos, ya sea como inter- 

jección: (2 casos) ";Ah, vamos! Eso es diferente", o equivalente a 

digamos) (2 canos) "Es diferente que ellos ya no le tengan --vamoe-- 

buena voluntad". 

1.2.8 Perífrasis en,presente (1399 casos, distribuidos en los apar- 

tados anteriores). 

El concepto de perífrasis verbal es sumamente discutible y loe 

especialistas no parecen ponerse de acuerdo en cuanto a su defini- 

ción. No pretendo aquí desviarme para hablar de un tema que estric- 

tamente no pertenece sino en forma tangencial a mi trabajo. No in- 

tentaré aquí sino esbozar con brevedad el criterio que seguirá en 

relación cona piste problelua. Debido a que 12E4 ciertos ndcleos do pre- 

dicado6 verbales que están. compuestos por dos verbos, es inevitable 

el aceptar que existen las perífrasis. La dificultad esta en saber 

en concreto cuales son estos predicados de dos verbos. Una manera 

de tratar este problema es partir de ciertos supuestos más o menos 

aceptados por todos: 1) Toda perífrasis ceta compuerna necesaria- 
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mente de un verbo conjugado llamado auxiliar y un verboide (infini- 

tivo, participio o gerundio); 2) No puede haber perífrasis si no hay 

uniformidad de sujetos en ambos verbos; 3) El verbo oonjugado está 

parcial o totalmente dealexioalizado. Sin mucho profundizar es fá- 

cil aceptar corno válidos loe dos primeros eupueetoe, y poner en duda 

el tercero: La mayoría de loe gramáticos aceptan que peder + infini. 

tiro o querer + infinitivo son perífrasin, a pesar de que el verbo 

poder y querer conserven plenamente su significación porque se per- 

cibe que constituyen un solo ndoleo de predicado. Otra posición ee- 

ría la de interpretar corno perífrasis sólo aquellas conetrucciones 

en lau que el verboide no puede ser analizado sintácticamente en re- 

lación al verbo conjugado, constituyendo así, por esta razón, una to- 

talidad desde el punto de vista sintáctico. Segdn este criterio, quie- 

ro cantar no sería perífrasis porlue cantar puede ser analizado como 

objeto directo de quiero, mientras que voy a cantar el lo ser/a por- 

que aquí el infinitivo no deeempena función sintáctica analizable 

con respecto a voz. Para loe finen de la presente investigación, 

considero euficiente distinguir do© tipos de perffraoint 1) Aqudllas 

en que el verboide --infinitivo, participio o gerundio-- no estable- 

ce una relación gramatical analizable, y estos caeos representan, e 

al modo de ver, leo perífrasis en el sentido meo estricto (voy a 

cantar, tenso (ue cantar, etc.), y 2) Las construcciones que, aun 

pudidndose explicar eintdcticamente la relación del verboide con el 

verbo conjugado, representan sin embargo una especie de totalidad, 

con signifivacionee modales, del tipo puedo  cantar, 221212.15111£1  

etc. nzra ambos caeos juzgo indispensable la uniformiU.d de sujetaos 

Preeento a continuación la lista de perífrasis verbales, con 

verbo conjugado en rreeente, documentadae en las grabaciones escu- 
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°hadas : 

1. 	Acabar de + inf. (21 caeos) 	17. Llagar a + inf'. (6) 

2. 	Andar + ger. (6) 	 18. Pasar + ger. (1) 

3. 	Comenzar a + inf. (7) 	 19. Pasar a + Int. (4) 

4. 	Deber (de) + inf. (101) 	20, Pensar + inf. (2) 

5. 	Decidirse a + inf, (1) 	 21. Podar + inf. (344) 

6. 	Dedicarse a + inf. (4) 	 22. Ponerse a + inf. (7) 

7. 	Dejar de + inf. (7) 	 23. Querer + inf. (72) 

8. 	Empezar a + inf. (14) 	 24. Salir + ger. (2) 

9. 	Estar + ger. (222) 	 25. Seguir + ger. (11) 

10. Estar a punto de + inf. (1) 	26. Ser + part. (pasiva) (10) 

11. Estar por + inf. (1) 	 27. Tender a + inf. (4) 

12. Haber de + inf. (6) 	 28. Tener + parte (5) 

13. Haber de + infinitivo compues- 	29. Tener que + inf. (128) 
pmmesto (7) 

30. Terminar por + inf. (1) 
14. Hay que + inf. (29) 

31. Tratar de + inf. (30) 
15. Ir a + inf. (271) 

32. Venir + ger. (5) 
16. Ir + ger. (62) 

33. Volver a + inf. (8) 

Debo detenerme un poco en las perífrasis que tienen especial 

significación cuando el verbo conjugado va en presente. 

1) Ácabar de + inf. (21 casos). En esta perffrasie se expresa 

una acción pretérita inmediata, a pesar de que el verbo conjugado va 

en presente: "La acabo de ver el viernes", "Y antes de empezar con 

cada uno de los autores que acabo de enunciar, quiero...", etc. En 
volomr 

estos casos, la perífrasis tiene un ileAm pretérito. Cuando esta pe- 

rífrasis es negativa, (6 de loe 21 casos), su significación es que 

algo se ha iniciado en el pretérito y actualmente, en el presente, 

no ha concluido: "No acaba de_ aliviarse la pobre", o más frecuente- 
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mente, indica una acción no totalmente satisfactoria para el hablan-

te: "Pues esa mdalca no me acata de llenar" ="No me llena totalmen- 
1-4 

te". Su significación ~4 por tanto de presente actual. 

2) Estar + ger. (222 canoa). Heger opone las formas está can-

tando (Pa + Pv) y canta (Pe + Pv): la primera enuncia un "ahora" en 

cuanto al acto de la comunicación, más un "ahora" en cuanto al pro-

ceso enunciado; la segunda, un "ahora" en cuanto al acto de la comu-

nicación, más carácter no simultáneo al momento del proceso (Cf. He-

ger, ¿nálisie pnomallólá£122, p. 187). Me parece que esta pooictón 

es discutible, porque tanto canta cuanto está cantando pueden indi-

car un "ahora" en cuanto al proceso y porque está cantando puede in-

dicar un "no ahora" en cuanto al proceso: "Pedro está cantando cada 

ocho días". Para Lenz la pedfrasia estoy viendo a veces se acerca 

al significado puntual de un pretérito vi, mientras veo, celebro, en 

tiempo pasado serian veía, celebraba.  54 A Id me parece, de acuerdo 

con Lorenzo (Cf. Nuevo ,planteamiento, pp. 473-474) *  que no hay sino 

diferencia de grado entre canto y estoy cantando. Si se usa la pari-

truene se hace referencia enfática al carácter imperfectivo de la 

acción, carácter ya señalado en el presente simple. El verbo estar, 

típicamente imperfectivo, tiene la función en esta per/frasie, de ex-

tender la acción, de hacer hincapié en que la acción está en proce-

so: "Me estoy acabando  mucho funando", "No tengo tiempo ahorita; me 

está esperando  el jefe", "Yo salgo de aquí a las seis y media de la 

ma?ana y me estoy trabajando hasta las doce", "Ya la vida como es 

está llevando actualmente, no se puede...". Los caeos documentados 

•■•••11111.11.1••••• 

54 Cf. Rodolfo Lenz,  a oración y sus partes, 3a. ed., Madrid, 1935* 

§ 301. 
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de esta perífrasis caben en alguno de los tres apartados siguientes, 

ya estudiarlos: 1) Presente actual momentáneo (22): "Le puso la mdsi- 

ca que están oyendo en este momento", 2) Presente actual extenso (138) 

"Convenienciau o necesidadon de la época que están viviendo", 3) Pro- t 

sonte habitual (62): "Salgo de aquí a las oein 	media de la mañana 	Y r  

y me estoy trabajando hasta las doce". 

3) Haber de + inf. (6 cason). Loe seis casos que documenté in- 

dican suposición referida el presente (actual durativo) : "No me ha 
	p s i 

hablado. Ha de estar en el club", "¡Ah! Pues ha de ser muy bonito", 	
14,  

"Porque lo: aerosolea, como td has de eaber...", etc. 55 

4) Estar a punto de 	inf. (1 caso). Estar por + inf. (1 caso). 

Estas perífrasis, con verbo conjugado en presente, expresan una ac-

ción futura marcadamente inmediata. ruede cambiur el tiempo del ver-

bo conjugado y siempre indicurd algo futuro en relaelón a ese tiem-

po. Ejemplos: "Es una ópoca de transición, que está a junto de hacer 

crisis", "Y lo que está por Ucear tampoco es; será cuando llegue". 

Estas construcciones deben considerarse, por lo tanto, dentro del 

apartadioda valor futuro. 

5) Haber de 	inf. compuesto (7 casos). Indica suposición refe-

rida al pasado: *Pues yo no sé, pero algo ha de haber tenido en la 

matriz", "Td lo bus de 'haber conocido", etc. Perífrasis por tanto 

que pertenecen al apartado de presente con 2ignificación pretérítah 

6) Ir a + int. (271 casos). Es,ta perífrasis tiene por lo menos 

tres eignificaciones: 1. Futuro: Ee la suplencia más frecuente de la 

55 No ducument4 ninglin caso de "haber de + inf." con carácter obli- 

gativo. Sin duda sí se da ente uso en el espanol de México, en ca-

sos como "Hemos de trabajar todos juntos", pero ne prefiere non es- 

te significado, la perífrasis "tener que + inf." 
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decadente forma en -ré (Cf. nota 4e). Documenté 225 casos: "Ahora 

si te voy a dar tu colnac", "Te voy a contar un detalle", "J.ero tú 

vas a caber hasta qué punto...", "So piensa que ellos van ft lener 

unas prerrogativas tremendas", etc. 2. Valor exhortativo, eluivalen-

te al presente de subjuntivo, usada siemire en primera ter:lona do 

plural. (24 casos): "Le dije: 'no, mira, vamos ayennarlo'", "Pilen°, 

vamos u dar una vuelta", "Eh vez de ofrecerle la fiesta aqui, vamos 

a hacerla allá en mi caca", etc. 3. Docunenté además 2;? casos 	inte- 

rrogativos o admirativos freeuentewente-- que no tienen ni uí6nífica-

ción futura ni implican una exhortación, del tilo: "Si, s-1, como no 

mes a acordar", "Es un nilo: íqué va u saber lo que es importan-

te o nos", "Si fue amigo del bosque, ¿cómo no va a  aer bueno?", "Tie-

ne uno que evolucionar ¿verdad? No va uno u quedarse estancada", etc. 

Los prineros dos tipos pertenecen obviar:ente al preeente con valor 

futuro; el dltimo, al apartado del presente actual. 

Coco puede apreciarse, entresaqué de las perífrasis sólo aque-

llas que, a penar de tener verbo conjugado en presente, títnen otra 

significación temporal peculiar. Loe casos documentados do los demás 

perifrasis fueron acomodados en su lugar respectivo, pueb una misma 

perífrasis --dependiendo de loe lexer4Ls tanto del verboide como del 

verbo con jugado----puede ser interpretado como presente actual ("Co-

mienzo a entender el problema"), como presente habitual ("Todos loe 

(das comienzo a trabajar a las doce"), como presente con valor pre-

térito ("En aquel alIo comienzan a llegar los problemas"), etc. No 

pertenece a mi estudio el ver las implicaciones modales do las pe-

rífrasis. 56  For esta misma razón, en los demás capitulos, no anon- 

111~1•1~ 	 

56 Para un estudio de perífrasis de infinitivo en el espanol mexi- 
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zar4 sino aquellas perffrasis que tengan un valor temporal peculiar 

y cuando este valor se logre precisamente por la presencia del ver- 

boide. 

1.3 Resumen de frecuencias. 

	

Tiro© de presente 	Numero de 	casos 	 Porcentalá 

1. Actual momentáneo 	 684 	 8.1 % 

2. Actual 	 4862 	 58.1 % 

3, Habitual 	 1876 	 22.4 % 

4. Intemporal 	 56 	 0.6 % 

5. Con valor de pretérito 	226 	 2.7 % 

6. Con valor futuro 	 599 	 7.1 % 

7. Casos especiales 	 52 	 0.6 7/3 

Total 	 8355 

cano, cf. Carmen Valadez P., Perífrasis de infinitivo en la norma 
lingiffstica culta de la ciudad de México, Tesis, México, 1969. 



2. LOS IRETERITOS DE INDICATIVO 

4,166 casos (26.2 %) 
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Debido a que son varias las formas verbales que en la conjuga- 

cfiln espanola denotan algo pasado, e© necesario estudiarllp conjun- 

tamente en un mismo capitulo, para poder establecer las posibles opo- 

siciones. Ahora bien, antes de elaborar un esquema de oposiciones en- 

tre loe pretiritos de indicativo, conviene detenerse en cada uno de 

ellos en particular y observar sus caracteristicas predominantes: del 

análisis de estas peculiaridades irá resultando en forma natural el 

eistema de oposiciones. 

2.1 EL PRETIRITO SIMPLE (canté), 1.871 casos (11.7 %) 

2.1.1 Valores fundamentales. 

Al analizar algunas de las múltiples definiciones recogidas de 

gramáticas, manuales y estudios particulares, se nota que loa auto- 

res, cuando definen esta forma verbal, hacen hinoapitl en diferentes 

aspectos. 

2.1.1.1 Todos loe autores, expresa o tácitamente, aceptan que el 

pretérito designa acciones perfectas, concluidas. Sin embargo, es 

interesante observar que es precisamente la Academia la que se maes- 

tra insegura en cuanto al cardotor perfectivo de esta forma verbal: 

"Como tiempo absoluto expresa la coincidencia del predicado con el 

sujeto en tiempo indefinidamente anterior al momento de su enuncia— 

eidn, sin indicarnos si la acción está o no terminada" ("Gramítica,,S 

294). 57  Gni Gaya, por ejemplo, contra la actitud dudosa de la 

~~~~~~~~•~10 

57 R. Seco, en su Gramétioa, sigue en este caso a laAcademia, eew 
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Academia, se muestra decididamente inclinando a considerar como per-

fectiva la forma canté (Sintaxis, § 119), aclarando que "con verbos 

perfectivo° expresa la anterioridad do toda la acción; con los im-

perfectivos, la anterioridad de la perfección" (Ibid., § 122). vara 

resolver este problema del cardcter ierfectivo del pretérito con ver-

bos mareadamente imperfectivoe o a vecec permanentes, otros autores 

hacen hincapié en el aspecto incoativo que cotran las expresiones 

construidas con este tiro de verbos: "En los verbos permanentes suce-

de a veces que el pretérito denota la anterioridad de aquel Bolo ins-

tante en que el atributo empieza a tener unu existencia perfecta: 

'Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue'; fue vele lo minio que princi- 

58 Pie a ser". 	Pero en general es máe frecuente el hecho de que el 

valor perfectivo del tiempo se dé por la conclusión, la terminación, 

la perfección de la acción expresada: "This tense streoses the end 

of an activity, and emphasizee that what it states in no longer true. 

It indicatee a chango of state" (Spaulding, Spanish  verb, § 38); hay, 

por tanto, una negación indirecta, puesto que, como afirma Bello 

(Análisis ideológica, p. 18), "decir que una cosa fue ee insinuar 

que no ea". 

2.1.1.2 En las definiciones de otros autores, sin que se niegue el 

valor perfectivo de esta forma, se insiste sin embargo en otra carac-

terística. Criado de Val, por ejemplo, observa que el pretérito, en 

Pialando que la forma canté "indica que lo que se enuncia es anterior 

al momento de la palabra, sin que ea sepu si el hecho quedó o no ter-

minado, a menos que ello se deduzca de la naturaleza del verbo" (p. 

66.) 

58  Bello, Análisis ideológica, p. 16. Cf. asimiuzno: Lenz, Oración, (› 

294; Spaulding, Spanish verb, § 39; Keniston, Syntax, § 32.44; etc. 
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oposición al antepresente, designa acciones mde alejadas del momento 

de la enunciación: "En el ejemplo 'nadie me vio llorar y ahora he 

llorado' tenemos una acción localizada en don diutintan épocas. La 

primera, =le lejana, está expresada por medio del pretérito, mien-

tras que la eegunda, más próximu, entd expresada por el perfecto" 

(Criado de Val, Verbo eevaloil  p. 58). Sin embargo, esta opinión no 

eta compartida por otros autores. Véase, por ejemplo, lo que opinan 

Coste-Redondo: "Le pass4 définí indique qu'une action achevée e'est 

effectu4 danc une période du temLe déterminée (...) cette période 

revolue peut `tre, chronologiquement, tres proche ou tres lointaine 

du moment préeent" (Coste-Redondo, Syntuxe, p, 411); o Wane también 

la opinión de Spaulding: "The past abeolute indicates that en action 

or etate was carried to completion cut come time in the paot, no ma-

tter how long or how short a time is required" (Spaulding, Spanish  

verb, § 37). 

2.1.1.3 La relación que un pasado guarda con el presente no necesa-

riamente es proporcional a la distancia cronológica que lo separa 

del momento de la enunciación: una acción pasada puede tener rela-

ción con el presente aunque cronológicamente esté muy retirada. En 

un articulo fundamental sobre este teme, y al que acudirá con fre- 
e° 

cuencia en las páginas siguientes, Alarcos " selala con toda cla- 

ridad que la mayor o menor distancia cronológica entre la acción ex-

presada y el momento de la enunciación no es relevante, para el uso 

de canté o he cantado, sino el que esa acción tenga o no relación 

con el presente. Para Alarcos, si el pretérito no tiene modifica- 

59 Cf. Emilio Alarcos Ll., Perfecto simple y compuesto en espaEol", 

Revieta de Filología 	XXII (1947)1 pp. 108-139. 

1..:244 4'4 
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dores verbales, "designa un hecho sucedido en el papado y que tuvo 

un limite en ese mismo pasado" (Ibid., p. 125). Si se consideran los 

adverbios o modificadores verbales, entonces "se emplea el perfecto 

simple con loca adverbios que indican que la acción s© produce en un 

periodo de tiempo en el que no está incluido el momento presente del 

que hablas ayer, anoche, el mes pasado, etc." (p. 118). 60  estapo-

eición es semejante a la que mantiene Lenz, para quien el pretérito 

designa una "acción pasada que no se pone en relación con el momen-

to en que se habla" (Lenz, Oración, § 294). 

2.1.1.4 Para algunos autores, finalmente, el pretérito se caracte-

riza, además, por su aspecto puntual aunque varia el significado 

preciso que se da a este térnino. Así, Criado de Val orina: "De es-

tos aspectoe que el pretérito recoge, el que indudablemente destaca 

y lo sirve de característica es el que refleja la acción "puntual"; 

os decir, momentánea en su desarrollo" (Criado de Val, Verbo enpahol 

p. 60)d 61  Obsérveee, por tanto, que para Criado lo "puntual" es lo 

momentáneo. 62  Varia un --poco la concepción de lo puntual en larse 

60  Las observaciones de Alarcoe se refieren al espaaol peninsular, 

diferente del eepaftol mexicano en cuanto al uso de loe pretéritos, 

asunto que trataré más adelante. 

61 Este autor insiste en la importancia de incluir en la conjugación 

castellana el aspecto "puntual", junto al imperfectivo y el perfec-

tivo, porque además de que, según él, erg un elemento que existe en 

la realidad, "su conservación en el pretérito simple supone una de 

las características de nuestrd lengua" (Ibid., p. 16). 

62 Rallides también da a puntual esta significación, aunque releri-

da a cierta clase de verbos, más que a cierta significación del pre-

térito: "A punctual verb in one where the time which the event 
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Barón: "El pretérito es un tiempo del pasado que expresa actos punm 

tualee o medos, que en reeumidas cuentas viene a ser lo mismo: lo 
N 

medido es una extensión de lo puntual" (Vargas-Varón, Tiempos del In-

dicativo, p. 413).' Como se ve, no es suficientemente clara la idea de 

Vargae-Barón aobre lo puntual, pero parece que no identifica lo pun-

tual con lo momentáneo. Lope Blanch, por su parte, da a entender 

que puntaal se opone a iterativo o reiterltivot "La forma simple ex-

presa acciones puntuales,  hechos individuales, bicos, en tanto que 

la forma compuesta significa acciones reiteradas". 63  Existen, hao 

ta aqui, por lo menos dos acepciones pooiblee del concepto yuntusl:  

a) acción momentánea,  b) accitin &tics. Ahora bien, :pm parece que al-

gunas idea3 de Heger sobre este tema, podrán dar luz a este proble-

ma (Cf. Hegur, Allánala onomasioideico, pp. 190 y ss.). Cuando habla 

de categorTas cuantitativa© (Q), dintingue lo continuo (o) de lo die-

oontrnuo (Z): Qc = unidad cuantitativa, que puede oer: Qco = exten-

sión temporal cero, Qcx = extensión temporal indeterminada, y cloeo= 

extensión temporal infinita. khora bien, al hablar del pretdrito y 

su valor cuantitattvo, Heger distingue procesos transformativos y 

procesos no traneformativos, dados por lexema. 64 El pretérito en 

..~.....••••••••••• 

requiree in order to take place in extremely Short or inetantaneoue 

e.g. dar un golpe..."  (Rallides, 111911.25521Llatsu p. 31), 

63  Juan M. Lope Blanch, "Sobre el uno del pretérito on el espaftol de 
México", en Estudios sobre el °naftol de México, México, 1972, pp. 
131-132, 

64 Levantarse es un proceso trannforaativo; durar, no transformativ0, 
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procesos transformativos puede tener cuulluiera de estos dos sen- 

'Mon: a) Qco ("momentáneo"): designa la extensión temporal cero, 

concebida como transicidn continua de un estado n gtro (se levantó 

antes estaba sentado, después estaba de pie = Qco); b) Q51 ("semel- 

(activo"): se insiste en el carácter hico del proceso (se levantó 

se levantó una vez = Q.61); a no ser excluida esta interpretación por 

otros factores semánticos (lo repitió cinco veces iL Qél). En proce- 

son no transformativou, Heger distingue las eiguientes posibilida-

des de interpretación del pretérito: a) Qco ("momentáneo"):.quuda 

excluido, ya que la extensión cero de un proceso no transformativo 

equivaldría a su negación (la guerra duró treinta anos 	Qco); b) 

Qél ("semelfativo"): queda excluido a causa de la imposibilidad de 

una concepción discontinua del proceso no traneformativo; sin embar- 

go, la analogía con la función QB1 en combinación con procesos trans- 

forma-U.11os hace suponer a veces que también aquí el perfecto simple 

indica la concepción tánica del proceso (fue rey  durante cuarenta y  

dos &loe = Qél). Resumiendo lo anterior, parece ser que para Roger, 

el pretérito, dependiendo del tipo de verbo, puede tener aspecto °mo 

mentáneos (Qco), "semelfactivo" (Qél) y "reiterativo" (Clán), éste 

ditimo dado por factores semánticos ajenos a la forma verbal misma. 

Son tres, por tanto, las características fundamentalee del pre 

tórito, en opinión de loe diferentes autores citados: 1) Aspectual-

mente perfectivo; b) Temporalmente pretérito que no mantiene rela- 

ción con el presente (sin importar la mayor o menor listancia cro-

nológica que lo separe del momento de la enunciación); e) Aspectual 

mente puntial, pudiéndose interretar como "momentáneo" o "semelfac- 

ift~4411~11112111~4~1filiácsát"thtig. 
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tivo" 6 5  

A continuación veré en qud medida son aplicables estas consi-

deracioneo al español hablado en México. El análisis del material 

de que dispongo me lleva 	las siguientee observaciones: 

I. Todos los casos de pretérito que tengo documenttdoe deben inter-

pretaree como perfectivos, ya sea de la totalidad de la acción, en 

verbos perfectivos, o "la anterioridad de aquel solo inntante en que 

al atributo empieza a tener una exietencia perfecta" (Bello, Análi-

sis ideológica, p. 16), con verbos permanentes. Al primer tipo per-

tenecen las expresiones como: "El caso fue que ella mató a sus hi-

jos", "Les di de comer a loe 'Ajaron". Del segundo tipo son casos 

como: "Huata los veintidn anon, hasta quo conocí a H. M„ me intere- 

ad el tea 	66tro": 	En ambos verboe subrayados se insiste en la per- 

fección de la incoación. 

II. Temporalmente, los pretéritos documentados son pasados, en los 

que se puede encontrar toda la gama de distancias temporales con res-

pecto al momento de la enunciación: pretéritos distantes y próximos. 

En esto no hay discrepancia con la opinión de Alarcos (cf. nota 59). 

En lo que los prelAritos mexicanoe difieren del uso peninsular es en 

65 
Con opinión parcialmente diferente, se muestran: a) La Academia, 

para la cual el pretérito puede ser perfectivo o imperfectivo, y b) 

Criado de Val, para quien sí es releVante la mayor o menor distan-

cia cronológica que separa lo pasado del momento de la enunciación. 

Sin embargo, parece que estas posiciones son más débiles que sus 

contrarias. 

66 
Obsérvese el uso peculiar, mexicanismo sintáctico, de la preposi- 

ción himno, que aquí no está indic'liado limite o fin, sino principio 

o punto de partida. 

 

1 
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que pueden tener relación con el Freuente, o mejor dicho, pueden te-

ner modificadores temporales que incluyan el momento presente, sin 

que esto signifique que pierdan en algo su carácter perfectivo. To-

mando en consideración los modificadores temporales que pueden acom-

paBar al pr9térito, como hace Alarcos, llego u lao eiguientes conclu-

siones: Loe modificadores temporales que incluyen el momento presen-

te, a diferencia del español peninsular explicado por Alurcos, acom-

pallan o pueden acompasar a loo pretéritoe mexicanos: "Ahora no me ha-

blaron por teléfono", "Hoy no sude ir a verlo", unu  ya no me dio 

tiempo de ir", "Este afio ya no fui y eentr mucho no haber ido"; etc. 7 

Independientemente de esto, loe modificadores temporales que mts fre-

cuentemente acompañan al pretérito, en el español de México, son 

aquéllos que sitdan la acción en un momento determinado, recalcando 

aaf, si no su carácter momentáneo, por las implicaciones que este t'er-

'aino tiene, si su carácter eemelfactivo y, desde luego, perfectivo: 

1La primera vez que eali al extranjero fue eu el cuarenta y cuatro", 

*Reo pasó el ario ,pasado", "Ayer me lijo  que...", etc. Como señala Lo-

pe Blanch (Pretérito, p. 130), "cuando la orucidn se construye con 

el adverbio nt  el verbo va siempre en pretérito absoluto": "Pues 21 

dejó la medicina", "Ya la reformaron  totalmente", "Creo que aus se 

aurid", etc. Lo mismo sucede con la conjunción desde (112, que deter-

aína el punto en que se inicia la acción (cf. Lope Blanch, Pretérito'  

p. 132): "Pues desde que me vine para aquí, me alejé de los mucha-

chos", o con la conjuncidn hasta que, que determina el, punto limite 

67 Es intereeante el hecho de que no haya documentado caso alguno de 

antepreeente (be cantado) modificado por este tipo de adverbios* 



   

o, en el dialecto mexicano, también el punto inicial: 68 "Fue has- 

   

ta que estuve viuda cuando hico la preparatoria". Por lo que ree-

pecta al uso de cuando, me parece necesario precisar un poco la si-

piente afirmación de Lope Manch (Pretérito, p. 132): "Tampoco se 

usaría la forma compuesta con la conjuncidn o interrogativo cuando, 

cuyo significado ee claramente puntual". Yo diría que oi el modifi-

cador cuando hace referencia u una acción, va siempre seguido de un 

pretérito, pero si se refiere a varias accionoi --reiteradas-- pue-

de preceder a un antepresente, como en "Cuando he tenido la ocasión, 

pues me he filtrado", "Cuando he tenido necesidad de..." etc. Cier-

tamente, todos los casos que recogí de este modificador seguido de 

pretérito expreeun acción dnice, semelfctiva: "Yo, cuando fui de 

viaje a Oriente.", "En esta - ru.ta estaban reunidos loa pastores 

cuando vino el ángel", "Cuando él murid, yo heredé este lugar", etc. 

III. En cuanto al carácter 221.1111 del pretérito, es conveniente 

señalar que si lo puntual se identifica con lo momentáneo (Criado 

de Val), los CU13QS puntuales deben estrictamente limitarse al con-

cepto de momentáneo que eostiene Heger (Qco), pues Criado no expli-

ca lo que entiende por momentIneo. Con esto quiero decir que no se 

puede definir lo momentáneo de acuerdo con duración cronológica, si-

no como lo hace Hogar, de acuerdo con procesos: Lo momentáneo desig~ 

na la extensidn temporal cero del proceso concebido como traneicidn 

continua de un estado a otro. En la oración "Llea.lid ahí' en la mafia--

na", ee expresa una transición entre "no estaba ahí" y "estaba ah/", 

eelalada por llety4, que tiene una extensión temporal cero, y por lo 

tanto puede interpretaren como momentáneo. Por lo contrario, eer/a 

68 Sobre el uso mexicano de hasta, cf. Lope Blanch, Estado actual pp. 
14 y Bao 
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imposible caber cuáles pretéritoe son estrictamente momentáneos si 

el criterio único fuera la brevedad de la acción. Si -lefinir es po-

ner limites, no ele podrie. definir lo momentáneo de acuerdo a un cri-

terio de duración. De lo anterior se concluye que el pretdrito si 

puede interpretarse en ocasiones como momentnneo, cuando ee''ala la 

transición de un cotudo a otro. Ye parece, sin embargo, que lo mds 

frecuente es que el pretérito sea puntual en cuanto semelfactivo 

(Q31), en decir, no iterativo, tanto en procenon traneformativoe co-

mo no transformatívoe: El pretérito, frecuentemente, expresa la ac-

ción verbal como una totldidzid; la mayoría de loe pretéritos indican 

una acción concluida, perfecta. La extensión de esta acción o eeta-

do es indefinida, puede ser 1:reve o larga, no iwportt, con tul que 

sea una. Con verbos perfectivos, la acción generalmente es breve: 

"Me 112-21d un libro"; con verbos inperfectivos le acción puedo ser 

muy extensas "Estuve en Alemania verioe arios". 

Es especialmente interesante observar, en este sentido de la 

duración, el uso del verbo eer en pret4rito. oii tres por lo menos 

loe matices que se pueden detectar: a) Cuando el verbo ner equivale 

aproximadamente a existir, sí se una en pretérito, predomina en él 

un valor durntivo-terminativo (sin que ior ello deje de ser Eemel-

factivo), ea decir, se hace hincapié en que alruien o ulL7o que fue 

ya no es: "Fue todo un héroe", "Mi papá fue lfder estudiantil", 

sehor X, que fue muy anillo de su paré, me dijo.", etc. b) Cuando 

el verbo ser equivale aproximadamente a suceder, acontecer, usado 

en pretérito, tiene generalmente un valor juntual (momentáneo o se-

melfactivo), que puede caracterizarse ior deeicnur un periodo o lap-

so relativamente Ireve: "no, eso fue desiu4s, el otro día", "Fue lo 

mejor que le podía pasar", "No recuerdo si fue en Atenas o en otro 
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lugar", etc. e) Finalmente, en muchos caeoe, el verbo ser cumple 

una función mote estrictamente copulativa, si acaso con una 1i4/©r/-

cima cargo. semántica, a tal grado que fácilmente puede ouprimiree, 

modificando levemente la forma de la oración, sin que ee 'afecte ma-

yormente el eentido de la misma: "Ya fue posteriormente cuando ee 

tom6 como deporte" = "Ya poeteriormente pe tomó como deporte", "Y 

set fue como empezamos" »T; "Y as/ empezumoe", "Esa recepción del sá-

bado fue recuerdo de aquella época" = eua recepción del eábado re- 

cordd aquella época", etc. 69  

For otra larte, debe quedar establecido que no es fácil deter-

minar si el pret4rito de los verbos treneforwativos debe interpree 

taree, en cada ceso, corno momentáneo (Qco) o eemelfactivo (Tél), o 

como ambas cocas. Me parece que nato depende totalmente del interde 

del hablante, y son matices 	rara vez quedan reflejados en el 

contexto y que ademán con frecuencia el hablunte no tiene la inten-

cidn de manifeeteir, eeto es, no creo que necesariamente el hablan-

te quiera expresar o hacer 4nfaeis en la unidad de la acción o en 

lo momenteineo de la misma, sino que me parece que el hablante, ge-

nerelmente, usa la mayor parte de los pretéritos para hacer &Iranio 

en que se trata de algo pasado y perfecto, simplemente. 70  

Lo que evidentemente el puede-  preciaaree es el carácter obli- 

69 
Cf. el uso de ser en presente de indicativo en 1.2.2.1. 

70 Cuando A. Alone() y c. Henr/quez U. definen el pretérito, dicen 

que "expreea la significación simplemente como hecho que hu ocurri-

do en el lunado" (Greendtica II, . 194). Uta definicibl, que parece 

pecar de simplista, refleja 	vez ele jor lue otras; la Generalidud 

de uso del pretérito. 



gatoriamente no momentáneo de los pretéritos de verbos no transfor- 

mativos. Estos pretéritos, en la mayoría de los casos, deben ser in- 

terpretados corro semelfactivos con mayor o menor grado de duración; 

"En esa casa duramos quince anos", "Yo estuve en un hotel muy boni- 

to", "En cambio la segunda Euerra sí la viví totalmente", etc. 

Heger hace notar que el carácter semelfactivo de loe pretéritos 

de verboa transformativos puede variar por medios nemánticos, los 

cuales, observando aun ejemplos, se reducen a modificadoree verbales. 

La expresión "se levanté" puede ser interrretada corno momentánea 

("antes estaba sentado, después estaba de pie") o como semelfactiva 

("se levanté una voz"), "a no eer excluida esta interpretación por 

otros factores sea ánticoa (lo re itid cinco veces ?1 QE1) (Análisis 

onomasiolégico, p. 192). Ahora bien, me parece que esos factores se- 

mánticos pueden ser sumamente variados, en una gama que va desde el 

modificador adverbial evidente, del tipo selalado por Heger ("cinco 

veces"), hasta un simple objeto directo plural que nos lleva a pen- 

sar en un predicado reiterativo y no único, pasando desde luego por 

otros factores como cierta© perífrasis verbales que implican nece- 

sariamente la reiteración del significado verbal. Anoto a continua- 

cién algunos ejemplos, sacados de mi material, en que los pretéritos 

no pueden interpretares sino como reiterativos o iterativos: "La fui- 

mos a buscar dos veces", "Yo varias veces subí caminando también por 

ahí", "IMi. mamá Iaxalaftjulalundallinalls, "Para poder estudiar esta 

unidad se hicieron entrevigtas" etc. 71  Este valor iterativo de al 

71 Este carácter iterativo de algunos pretéritoe ha sido señalado, 

entre otros, por Keniston: "The pzeterite ie used to exprese any ac- 

tion or series of actiona which is regarded by the speaker ae a de- 

finito unit. The verb may be perfectivo or iterative" (Kenistont  
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gunos pretéritos no niega, por otra parte, su carácter perfectivo, 

pues en estos casos 8e trata de la perfección de acciones reitera-

das, de una serie de acciones vista como totalidad. 

Hacía notar arriba la dificultad de establecer con precisión 

el un pretérito de verbo transformatívo debe interfnretarse, en cada 

caso, como momentáneo o como semelfactivo. Dificultad semejante se 

presenta en el análisis de muchos casos, cuando se trata de distin-

guir el la perfección es de una acción o de una serie de acciones. 

Manee algunos 

£11 orquesta", 

pancho Villa", 

ejemplos: "Era violinista español, pero también diri-

"Yo dirigí  también ese grupo", "reled en la época de 

"Nos dieron  un pulque sabrosísimo", etc. ¿Es acaso 

relevante en el uso del pretérito el que designe una acción o varias?: 

¿No parece más bien que, a pesar de que estadísticamente sea más fre 

cuente el que designe una sola acción, lo realmente relevante es su 

carácter perfectivo y pasado? En otras palabras, el pretérito --ha-- 
e 

cundo por lo pronto caso omiso de estadísticas-- puede significar 

tanto acciones momentáneas como durativas, semelfactivas como itera- 

tivas, próximas o remotas, pero siempre pasadas y perfectas. Me pa- 

rece, por tanto, que no pueden ser totalmente exactas las definicio- 

nes de esta forma verbal si limitan su uso a cierto tipo de accio- 

nes: No puede decirse que el pretérito sea exclusivamente puntual, 

por ejemplo, porque está demostrado que, sea que se entienda por pun- 

tual lo momentáneo o lo semelfactivo, hay pretéritos que expresan ac- 

ciones durativas o accionee reiteradas. Lo que no parece que pueda 

ponerse en duda es el carácter perfectivo de todos los pretéritos. 

Estoy por tanto de acuerdo con Ch. Rallides cuando, refiriéndose al 

Syntax, § 32.41). 
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eepnhol bogotano culto, afirma a este reopecto: "First, it seeme 

obvioue that the forro canté Je perfective or completad, and second- 

ly, the distinction between punctutal and complexive seeme to be re-

lated to the lexical meaning of the verb root" (The tense aepect  

syutem, p. 15), 

2.1.2 Valores secundarios del pretérito 

2.1.2.1 No tongo documentado en mis materLdes un U80 del pretéri- 

to, senalado por varios autores, que evidentemente s/ se escucha en 

México. Me refiero al valor de futuro inmediato que adquiere la for- 

ma canté en determinados contextos : "Nos fuimos" = "Nos vamos a ir", 

"Ya volví" = "Volveré pronto", "Nos vimoe" = "No© veremos", etc. 

Debido sin duda a que este uso pertenece al habla plenamente colo- 

quial, no ee fácil que quede documentado en conversaciones 

magnetofónicamente. Es posible que estos mismos hablantes 

pretérito en sea forma en circunstancias diferentes. 72  

2.1.2.2 Reoog/ doce caeos en que el pretérito tiene una evidente 

significación de anteruturo, rasgo éste del eepahol mexicano ya se- 

&dad 	 73o en otros estudios: 	"Cuando no haya fronteras, ya se eli- 

minaron el cincuenta por ciento de loe motivos do choques", "Ay, voy 

72 Sobre el uso del pretérito con significación de futuro inmediato, 
cf. Lenz, Ortuidn, § 296; Gili Gaya, Sintaxis, j 122; Kany, Sintaxis, 
p. 203; Daniel N. Cárdenas, El español de Jalisco. Contribución a DI 
Geogafía IingUistica hispanoamericana, Madrid, 1967, p. 150. 
73 Cf. Lope Blanch, Observaciones,  j 66; Lope Blanch, Pretérito, p. 

137. 
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a ver qué, y oi me corren, pues me corrieron...",  "Si no lo tenemos 

bien manejado y bien estudiado, no entendimoe  nada de filosofía es- 

colástica", etc. Frecuentemente se da ente uso del pretérito en upo- 

doeie de cláusulas condicionales. 

2.1.2.3 Documenté asimismo cinco caeoe en :lue el pretérito equiva- 

le a un antecopretérito: 	"Le dió de varilluzos a un companero 

por el hecho de que no votó por la planilla azul", "Nuestro país ha 

proreeado en estos dltimos treinta y cinco anos lo que no progre-

só culi en cuatro siglos". Como aen 2(1F:111a Lope Blunch (Pretérito,  

p. 136), ce el carácter perfectivo del 'Iretérito el quo le permite 

funcionar en ciertos contextos como antefuturo o antecopretárito. 

2.1.2.4 En el miomo lugar citado arriba hace notar Lope Blanch que 

el antepretérito de indicativo hube cantado)  ha desaparecido total- 

mente de la lengua hablada en México y es rarísimo en la escright- 

t'a. 75 
 

Generalmente esta forma verbal le sustituye por el pretéri- 

to. Ahora bien, debido a que, igual que el pretérito, el antepre té- 

rito os perfectivo y eemelfactivo, y por lo tanto resulta innecesa-

rio si no pleonástico (Cf. Bello, Gramática,  §§ 626 y 642), no es 

posible detectar cuándo se puede hablar de una verdadera sustitución 

74 Cf. Lope Blanch, Pretérito,  p. 136; Lope blanch, Obeervaciones,  

S 65; Coste-Redondo, Syntaxe,  p. 412. 

75  Sobre '1  poco uso o desaparición del antepretérito, cf. entre 

otros; Academia, Gramática, 9 295; Gili Gaya, Sintaxis,  j 125; A. 

Alonso y P. Henrrquez U., Gramática  II, 9 196; Criado de Val, Ver-

bo es_Qaflol,  pp. 111-112; Lope Blanch, Observaciones, . 64; Lope 

Blanch, "La reducción del Paradigma verbal en el espanol de Méxi- 

co", en itetas del XI Congreso Internacional de Linstiística_y Filo-

loisjarom& I  Madrid, 1969, p. 1792; Vargas Barón, Tiempos del  

indicativo,  p. 414; etc. 

•,j• .4•; 	 /.</t11 	J '  • 
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cidn por el pretérito, pues muy posiblemente siempre han alternado 

--sobre todo en lengua escrita-- en diotribución libre; además de 

que no es fácil establecer qué grado do cercanía cronológica se re- 

quiere --o requería-- para usar el antepretérito y no el pretérito. 

2.1.3 Resumen de frecuencias del pretérito (en todos los casos 

perfecto) 

1. Valores fundamentales. 	 • 	• 	1854 (99 %) 

1.1 Semelfactivo 	  1749 (93.4 %) 

1,1.1 Momentáneo o de breve duración 76 	 1228 (65.6 %) 

1.1.2 Incoativo 	 178 (9.5 %) 

1.1.3 Terminativo . . . . . ********* lb . • 	 71 (3. 7%) 

1.1.4 Durativo  	272 (14.5 %) 

1.2 Iterativo . . . . 	 . . . • 	 105 (5.6 99 

2. Valores secundarios. 	 . . , 	0e • . 	17 (0.9 %) 

2.1 Equivalente a antecopretérito 	 5 (0.2 %) 

2.2 Equivalente a antefuturo 	 . . . . . . 	12 (0.6 %) 

TOTAL  	 • . . • 	 1871 

76 Bote apartado incluye aquellos casos en que el hablante no pare- 
ce hacer énfasis ni en el principio ni en el fin de la significa- 
ción verbal, sino simplemente en su valor temporal pretérito: En es- 
te sentido, estas expresiones se oponen a las incoativas y termina- 
tivas. Además, todas ellas tienen como característica comán la bre- 
ve duración de la acción verbal, aunque no necesariamente deban in- 
terpretarse toda como momentáneas: En este sentido se oponen a las 
expresiones de pretéritos durativos. Ejemplos: "Todas esas personas 
emigraron a Europa", "Como el Papa Gregorio XIII le concedió muchos 
privilegios, se llamó Universidad Gregoriana", "Pero se enamoró a 
tal punto la pobre que no le importó ya nada", "Todo me salió muy 

bien, y me saqué el primer lugar". 
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2.2 EL ANTEFRESENTE (he cantado),  404 casos(2.S.h). 

2.2.1 Valores  fundamentales 

Las diferentes gramáticas y estudio© monográficoe sobre formas 
verbales, casi todos, °Calan caractedetícus muy semejantes para- 

el antepresente: 

2.2.1.1 La gran mayoría de las definiciones hacen hincapié de una 

manera o de otra en la relación que este tiempo guarda con el pre- 

sente: "La forma compuesta tiene relación con algo que todesda exis- 

te (...) ee usa el anteprecente siempre que va envuelta en el verbo 

alguna relación a lo presente" (Bello, Análisis ideolómica,  p. 19); 

...junto con indicar un hecho pasado, u la vez selala un estado pre- 

gente, y no hay otra forma pura expreer en tiempo presente un fenó- 

mono concluido" (Lenz, Oración,  9 300);  ...es el pasado victo desde 

el presente y en relación con él" (A. Alonso y P. Henrrquez U., Gra- 

mática 11, j 195); "...expreea una relación con el presente y no sim- 

plemente una acción sucedida absolutamente en el pasado" (Alerces, 

Perfecto,  p. 127); ...para expresar cualquier acción anterior al mo- 

mento de la palabra, pero enfocada desde él*  sin intervención del mo- 

mento del recuerdo, no contamos más que con un tiempo, el llamado 

lerfecto"  (Yergan-Barón, Tiemjoe del indicativo,  p. 415); "The per- 

fect, indicative indicates an action or a atate which i8 completed 

in the preuent" (Keniston, Syntax,  j 33.11). 

Algunos autores interpretan esta relación con el presente en el 

sentido de que loo efectos de la acción perduran en el momento del 

habla: "...la forma he  tomado  es al mismo tiempo pretérito y perman- 

sivo; esto es que, estando terminada la acción misma, eu efecto per- 

manece" (Bona, Tiempo y aspecto,  p. 220); "...dé aquí que esté cer- 
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ca de la realidad el decir que el perfecto compuesto indica muchas 

veces una acción cuyos resultados duran todavía en el momento en que 

se habla" (Alarcos, Perfecto, p. 126); 	se conservó (del antepreeen- 

te) 6610 el sentido de la acción concluidu, cuyo resultado guarda 

cierta importancia para el sujeto hasta el womonto de la palabra" 

(Lenz, Oración, § 295). 

2.2.1.2 Otros autores, en menor proporción, sin nogar expresamente 

que el antepresente se caracteriza por $u relación con el presente, 

insisten en la proximidad de la acción con reepucto al momento del 

habla: "Es el presente de la acción terminada, y lo usamos pura ex- 

presar un hecho que se acaba de verificar en el momento en que habla'  

Ilion..." (Academia, (Academia, Gramdtica, § 291); 	"Creemos, en resumen, que 

puede atribuirse al perfecto, como su nota 'predominante' dentro del 

esquema temporal, la de hacer referencia al pasado sprdximo" (Cria- 

do de Val, Verbo espanol, p. 70); "the perfect tense regulary irsdi-- 

cates o happening which is recent, or one the recolleotion or impre- 

ssion of which la still fresh" (Spaulding, Spanisb verb, § 43); 0E1 

pretérito perfecto indica un hecho que se acaba de verificar en el 

momento en que hablamos" (R. Seco, Gramática, p. 66); "Por esto nos 

servimos de este tiempo para expresar el pasado inmediato u ocurri- 

do en un espacio de tiempo que no ha terminado todavía" (Gili Gaya, 

Sintaxis, § 123). Como ya se dijo arriba, para Alarcos no es rele- 

vante en el uso del pretérito (canté) la distancia cronológica que 

77 La Academie completa su definición con el siguiente concepto: ".. 
y también (expresa) un hecho cuyos resultados o consecuencias subsis 
ten en el tiempo en que lo enunciamos". Con ello, esta definición 
puede entrar también en el apartado anterior (2.2.1.1)0 



lo separe del presente; por lo que toca al antepresente (he cantado), 

el no hay modificadores verbales, "designa una acción que se aproxi-

ma al preeente gramatical, esto es, que se produce en el 'prevente 

ampliado', en un eriodo deede un punto del pasado hasta el 'ahorR' 

en que su holla o escribe" (Alarcoc, Perfectc, p. 124); st el ante-

presente v = acompailado de modificadores temporaleo, é:3ton indican que 

"la acción be ha efectuado en un periodo de tiempo en el que se ha-

lla comprendido el momento presente del que habla o escribe: 'hoy, 

ahora, euton días',.." (Ibid. pp. 117-119. 

2.2.1.3 'rodee lee definiciones citados buzan aquí, expresa o tácita-

mente, aceltan que el anteproeente ea un tiempo perfectivo: "No cree-

mos nada aventurado el atribuir al perfecto como noción aepectiva 

predominante, la 'perfectiva" (Criado de Val, Verbo espariol, p. 73). 

Es por lo tanto muy importante destacar la opinión que sostiene Lope 

Blanch, no con respecto al uso del anteprecente en general, sino ha-

ciendo referencia al ueo mexicano: "4.. la forma compuesta expresa 

acciones durativas e imperfectas; fenómenos que, aunque iniciados en 

el pasado, se continúan en el momento presente y aun pueden proyec» 

tarea hacia el futuro" (Lope Blanch, Pretérito, p. 131). En el uso 

mexicano, por tanto, para Lope Blanch, el aspecto del antepreeente 

es definitivamente imperfectivo. Además del carácter imperfectivo, 

el anteprecento mexicano, siguiendo al mismo autor, pe caracteriza 

aspectualmente por ser reiterativo (Ibid., p. 130), en oposición al 

pretérito que es puntual y perfecto. Temporalmente, el antepreeente 

mexicano es atin presente: "Ente contenido presente de la forma com-

puesta, secundario --pero innegable-- para el español peninsular, 

ea el fundamental para el espanol de México" (Ibid. , p. 135). 
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Resumiendo aquello que puede envolver todas las definiciones 

anteriores, puede decirse que para el espafiol peninsular, el ante- 

presente es un tiempo perfecto, que designa acciones pretéritas que 

guardan relación con el presente (sea por sud efectos, sea por eu 

proxiiidad). Para el eepaftol mexicano, ee imperfecto y su valor tem- 

poral, adn presente. 

Habiendo analizado mi material, llego a las eismientes conclu- 

siones: 

I. En primer lugar es conveniente dejar establecido que el antepre- 

eente, en el eepCol de México, tiene un uso, un campo de acción, 

determinado y propio, diferente, por ejemplo, al del pretérito, por 

el que generalmente no es sustituible a nivel de variante libre. En 

términos generales puede afirmarse también que el uso del antepre- 

sente en México es diferente del upo peninsular. Como bien indica 

Lepe Blanch, esto "no debe interpretarse como una confusión del uso 

espahol 'correcto', sino como un resultado de la evolución natural 

de la lengua" (Ibid., p. 138). 

II. Esto uso peculiar del antepresente mexicano, a grandes rasgos, 

puede oaracterizarse por su valor aspectualmente imperfectivo y 

temporalmente adn presente, es decir, acciones que proceden de un 

punto del pasado y tienen vigencia presente, pudiendo inclusive ex- 

tenderse al futuro. 

III. Es necesario, sin embargo, precisar más puntualmente el carac- 

ter 'imperfectivo' del antepresente en el espafiol de México. Como 

resultado del análisis de mi material, me parece conveniente acla- 

rar que no todos loe antepresenteo que documenté pueden interpre- 

taree como imperfectivoe de la misma naturaleza. Obsérvense los si- 
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guienten ejem400: 1) "Y ello° han sido eiemrre muy amables con 

nosotros"; 2) "Me lo han vlaticado muchachos que han-  ido alld"; 

3) "Vamos a tener 	reforzar loe conocimientos porque ha habido 

pequenae rectificacionee en la nomenclatura"; 4) "Suponte que td 

tienes el cargo de defender a un hombre que ha matado". Definiti- 

vamente no 6e puede aceptar que el grado de 'imperfección' de 108 

verbos eubrayadoe sea el mismo en los cuatro ejemplos selecciona-

dos. En el primer caso, 'han sido' equivale perfectamente a 'son' 

o 'vienen siendo', con car&cter plenamente imperfectivo; a loe an-

tepresentes de esta naturaleza convendría tul vez llamarlos 112211-

fectiven actuálee. En el se ando ejemplo, loe verbos 'h un platica-

do' y 'han ido', .ion iterativos 1 imperfectivos en el sentido de 

que equivalen u "han platicado y pueden eeguir haciéndolo", "han 

ido y pueden volver a ir", o bien a "acostumbran platicarme", 

"aeoEtumbran ir"; es decir, $e trata de accionen concretas conclui-

das (Ilaticar, ir), pero lo significado por el verbo puede repetir-

se nuevamente; es imperfectiva la eignifica(lión ,global del verbo, 

no tuntc le gii;n1ficaci6n de una acción o enfado partitular:a este 

tipo de antepresentee convendría llamarlos irnyerfectivon habituales. 

Dentro de este tipo de iwperfección son eepecialmente interesantes 

las construcciones negativas de untepresente. En ellas no puede ha-

blarse de perfección o imperfección en sentido estricto, pues lo 

que sucede es que no hay acción. Sin embargo, la interpretación 

laica que cabe hacer a expresiones como "No ee ha casado" es que -

"Puede casarse en lo futuro", frente a "No se casó", en que la in-

terpretación más clara es "No se casó ni se caeard". El tercer ca-

so ('ha habido') es iterativo e imperfectivo en. cuanto que los re- 

sultado° de la acción son presentes: "Ha haUdo pequena° rectifi- 

 

47411..,,f,d{41.1o.A.,11.1 



oaciones en la nomenclatura y ést.48 permanecen". A los antepreeen-

tee ejemplificados con las oraciones 2 y 3 podría llamáresles im-

perfectivos en sentido lato. Finalmente, el ejemplo 4 ("Suponte que 

td tienes el cargo de defender a un hombre que ha matudo"), no pue-

de sino interpretarse como perfectivo, equivalente tal vez al. pre-

térito "mató". 78  

Todo lo anterior muestra la conveniencia le matijar el, valor 

imperfectivo del antepreeente mexicano. Ad más, en una misma ex-

presión pueden catar manifestados dos o mds maticem de los sehala-

doe arriba. En "Ha habido pequeflas rectificaciones..." puede pen-

sarse que: a) "Ha habido y souirá habiendo"; b) "Ha habido recti-

ficaciones y 4stas permanecen", e incluso c) "Ha habido y sigue ha-

blenda" (siguen rectificando), imperfectivo actual. 

Ente aspecto imperfectivo en sentido lato, del que vengo ha-

blando a propósito del anteprenente mexicano, parece corresponder 

al "222p context" del análisis que de la misma forma verbal hace 

Oh. Rallides en referencia al eepaftol bogotano (cf. Rallides, Tense'. 

aepect system, pp. 24 y es.). Cuando este autor prepentd a mis in- 

formantes la oración "Victoria de los Angeles cantó en Curnegie 

78 Lope Blanch (Pretérito, p. 137) acepta que se da en México el 

antepreeente perfectivo, pero ademán de considerarlo "secundario", 

limita sus ejemplos a expresiones'exciamativas que implican siem-

pre "un contenido afectivo muy marcado y con un claro poder da ao 

tualización", como en "Pasó un carro rozándolo... ¡Qué salto ha da-, 

dot" Yo no tengo documentados casos semejantes en mi material, a 

pesar de que e pertenecen al dialecto mexicano y ee escuchan en el' 

habla cotidianu. Loe la caeos que tengo documentados de antepresen-' 

te perfectivo se acercan más al uso peninsular del antepreeente que 

a loe ejemplos soft:liados por Lope 'Manch. Anoto a continuación otros 

'._"~awonsm~mtwomwa~ 
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Hall...", ellos insistieron en la neceoidad de cambiar la forma 

verbal cantd por ha cantado, a no ser que quisiera expreearee que 

la carrera de la cantante hubiera terminado o ésta hubiera muer-

to. 79  

IV. Por loe mismos ejemplos anotados arriba se puede deducir iguall,  

mente que no todoe los antepresentes mexicanos equivalen a un pre-

sente actual. Tengo documentadon muchos casos eemejantes a los 

ejemplos 2, 3 y 4, pura los que no cabe in interpretación de pre-

senten actuales, sino en todo caso de [resentes habitualee. Ea ob-

vio que esta caracterización de anteíresentes "imperfectivoe pre- 

eentes-actualds" e "imperfectivos-presentes habituales" responde 

generalmente al tipo de verbo (cf. lo referente a presentes actua-

les y habituales en el primer capítulo, 1.2.2 y 1.2.3). Es impor- 

tante destacar que, estadísticamente, es mee frecuente el uso de 

antepresente con valor imperfectivo y presente --ya sea actual o 

habitual—, que el de perfectivo y pretérito: 

ejemplos en los que considero que el antepresente tiene valor tem- 
poral pretérito y aepectual perfectivo: "Hay quienes se han muer-
to en el camino", "Esto ea una lluvia que viene de una bomba que 
han tirado los comunistas", "Alrededor han hecho hoteles, casas de 
verano", "Le ha puesto unas inyecciones y le ha sacado radiogra- 
fías". 

79 Rallides recame así el significado del antepresente bogotano: 
"On some occasion in the past, this event occurred between 
!lite limite within a context of time which Je etill open" 
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a) Antepresenteo "imperfectivo©-preeentes-actualee".. 

b) Antepresentes "imperfectivoe-presentes habitualeo" 

e) Antepresente© "perfectivos y pretéritos" 	 

d) Otros usos de antepresente 80 . • • 	 

Total 	  . . 	....... 

131 (32.4.9 

227 (56.1:” 

24 ( 5.91) 

22 ( 5.4'g 

 

    

V. Como ya se dijo arriba, el espanol mexicano generalmente no em- 

plea el antepresente cuando hay modificadores temporales que inclu- 

yen el momento presente (loa, este alo, esta tarde, etc.), sino que 

en ellos casos usa el pretérito, a dtterencia de la norma peninsu- 

lar, se talada por Alarcos. Hablando de modiricadores temporales, me 

parece importante destacar algunos que con frecuencia acompa?an al 

antepreeonte mexicano y que vienen a recalcar su valor temporal pre- 

sente (actual o habitual): "A, hasta la fecha": "De noviembre del 

ano pasado a la fecha han acontecido varias cosas que...", "Hasta 

la_fecha la familia la ha ido desplazando"; "Hasta el momento": "Los 

diagramas que hasta el momento se han construido.", "Hasta  el mo- 

mento no se ha encontrado ningdn modelo tedrico"; "Siempre": "SieM- 

pm.  ha sido muy jovial y muy alegre", etc. Por lo que reepecta al 

uso del nexo cuando, señalé más arriba (cf. II) que puede acompa- 

ñar tanto al pretérito cuanto al antepresente, pues el nexo cuando  

puede tener eignificacidn semelfactiva o iterativa. En el primer 

supuesto puede acompaflar al pretérito; .en el segundo, al antepre- 

sente: "Cuando he tenido la ocaai6n, me he filtrado". En este caso, 

cuando equivale a siempre que. Más adn, hay casos de antepresente 

80 fi Mas adelante explico que hay ciertos antepresentes que equiva- 
len a presentes de generulizacidn y otros que equivalen a antepre- 
téritos de subjuntivo. 
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can cuando en loe cuales, a primera vista, parece tratarse de 

ción semelfactiva, como en "Cuando un hombre ha encalado una pro-

fesidn de tipo civil, deja de sor soldado", "Cuando un militar ha 

pasado por una escuela, tiene facilidades para...", "Cuando se ha 

sido caudillo, se pienea que...", etc. El andlisis de estos canos 

y otros semejantes, me lleva a la siguiente conclusión: Se puede 

usar el nexo cuando con anteprenente si equivale a "si", dando lu-

gar a cldusulas condicionales. En loe ejemplos anteriores resulta 

fdcii la sustitnción: "Cuando un hombre ha escalado" "Si= 	un hom-

bre ha escalado". Por lo tanto, en el espalol mexicano el nexo 

cuando puede acompaflar al antepreeente cuando equivale a "siempre 

que" o a "ni". 

VI. Son don loe aspectos que Lepe Blanch selala para el antepre-

eente mexicano: el imperfectivo o duraivo y el reiterativo. Sobre 

este segundo haré algunas consideraciones, como reuultado del aná-

lisis de mio materiales. Ciertamente el- antepresente se presta mis 

que el pretérito para designar accionee reiteradas, pero el tipo de 

verbo pueda hacer variar esta apreciación. Cuando expliqué arriba 

los pretérito° mexicanos, hice notar cremo, por varias razones se--

mdntica©, pueden o deben interpretarse ciertos pretéritos como rei-

terativos. De la misma manera, hay numeroeoe casos de antepresente 

que pueden o deben ser interpretados como semelfactivos, aunque ge-

neralmente imperfectivoe en el sentido que se ha venido explicando. 

Obsérvense los siguientes ejemplos: "Mi mamá siempre ha sido muy 

jovial y muy alegre" (no puede interpretarse el verbo ha sido sino 

como oontínuo, durativo, imperfectivo y presente-actual, que proce-

de de un punto indeterminado del pasado, y no cabe aquí la inter- 

pretacidn de varias Acciones repetidas); "Ea la única exposición 

tíitti.E...b1 	wf.-;#13,1t 
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lue he hecho" (única interpretación porAble: semelfactivo); "El tea-

tro ahora ha llegado a 111 limite que..." (no ha llege.dc varia3 ve-

ose, ello una, y loe efcutoo de ese sueeuo son pc:ualen); "La maes-

tra me ha dicho que es vigilia" (eemelfectivo y perfectivo); etc. 

Cabe decir que lo: verbo: de molo de acción permanente (ser, eetar 

tener, conocer, etc.), usados en antepreeente, deben interpretares 

81 frecuentemente como uemelfaetivos y no como iterativoe. 	ror lo 

contrario, cuando loa verbos que se analizan son de carácter no per—

manente (ver, decir, saltar, etc.)9 'si ee usan en pretérito, gene-

ralmente doten interpretaree como semelfactivos; ni He unan en Lin- 
82 tepresente, casi siempre deben considerarse corno reiterativos.  

Documenté 24 ejemplo° on loe cuales el antepresente debe in-

terpretarse como plenamente perfectivo, 1112111:119.  y eemelfactivo, 

equivalente por tanto a la forma canté. Estos caeou salen de la nor 

ma mexicana quo, para esta significación, prefiere el pretérito. La 

explicación mds clara es simplemente el hecho de que dos formas 

próximas tienen que concurrir a veces, con lo cual la norma no de-

ja de ser válida, pues eatadieticamente, °atoe casos, en cierta me-

tilda excepcionales, representan tan sólo el 5.9% del total de ante-

presentes documentados, la gran mayorYa de los cuales (87.4%) son 

81 A no ser que haya modificadores que obliguen a otra interpreta-
ción: "He sido ,  siete veces  campeón", aquí siete veces impide pen-
sar que he sido  sea continuo; si suprimimos el modificador, la in-
terpretaoi6n obvia es: "He sido" = semelfactivo, durativo. 
82 A no ser, aqui también, que haya modificadores que cambien el 
sentido del verbo: "Hice varias exposiciones" = pretérito reitera-
tivo, "He hecho una sola exposición" = antepreeente cemelfactivo. 
Obsérvese, de paso, que el hecho de que, en el dltimo ejemplo, el 

verbo sea semelfactivo, esto no resta a la expresión su carácter 
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estricta o latamente imperfectivos  y at5n  preBenten  --actuales o 

habiUlulea-- desde ‘.-11 punto de. vista temporal» En los -¿4 casos do-

cumrrtadoLi rae prrcibe quu el 11,nciont.w..t.,nto de loe are .x presentes 

so aremoja al de lon untepre:zentes penInriulares, es decir, sena-

lan hechor prett<ritos que guardan relacién con el prenente y gene-

ralmente próximos al momento de la enunciación: "T saben que hace 

poco han dencublerto un nuevo palacio...", "Alrededor han hecho 

hoteles, casas de verano, de descaneo", "Boto es una lluvia que 

viene de una bomba que han tirado bou amorreanos...", "La 09110 MO 

hnIcho que es vigilia", etc. Este ueo- del antepreeente no obser-

va tambidn en habla mAo formal, en conferencian, por ejemplo: "El 

"El remlLnente de la super nova ha dado origen a la nebulosa dol 
YMOWW.M...n..mW 

cangrejo", "El ser que hemos victo evolucionar a través del tiem-

po, yu tiene la facultad de...", etc, 

2.2.2. Valoren necundariol del, a.nttkillql1t1 

2.2.2.1 Documenté veintiún expresionee con anteproriente que pue- 

den analizarse como ps221Lti_ludIjity2zall.zacitl, uno más o menos 

equivalente al del presente estudiado como intemporal (Cf. 1.2.4). 

En estos casos lo n'.gnificado por el verbo en antepreeente no pa-

rece provenir del pasado, sino que ee trata generalmente de cons-

trucciones en las que se manifiestan don significados, uno de los 

cuales --verbo en antepresente--.  es  en alguna forma anterior al 

otro, pero fuera de una demarcación temporal. Lo que se dice 60 

de ímperfecci¿n --en sentido lato-- pues la oposición hice / he 

hecho se mantiene porque en he hecho se entreve la posibilidad de 

repetir en el futuro la uocidn; cona que no ocurre con hice*. 
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aplicable en cualquier circunatancia parecida, y, en ente oentido, 

ne puede decir que entan expreeionee tienen un cierto valor itera- 

tivo, o por lo menos no nemelfactivo, ya que no ce refieren u un he-

cho en particular. El antepreeente eeinala simplemente una relación 

de anterioridad dentro de una exprenib intemporal: "Aquél que ha 

pinado una escuela, eabe perfectamente que...", "Cuando un hombre 

ha encalado una profesión de tipo civil, deja de ser soldudo", "a. 
toncen ya cede el esposo, porque la mujer lo ha convencido", "Ya que 

rara en la chica que no ha pasado por lo menos una Prepuratoria", 

"Cuando llega u su clímax el solsticio de invierno, parece 'que la 

tierra ee ha adormecido", etc. 

2.2.2.2 Finalmente, registré un caco en que el antepresente equiva-

le a antepretérito de subjuntivo, en prdtanis de cláusula condicio-

,Ial, mexicanismo eintáctico en el que ya habla reparado Lope Manch 

(Cf. Pretérito, p. 137): "Si me ha dicho que él no atiende cee par-

te, yo me voy con otro doctor" ("Si me ha dicho" = "Si me hubiera 

dicho") 4. 

2.2.3 Resumen de frecuenciae del anteyresente 

1. Valoren fundamentales . 	 ....... 	382 (94.5%) 

1.1 Imperfectivo y presente 	  358 (88.66) 

1.1.1 Estrictamente imperfectivo© y pre- 
eenten actuales ... 	. . ...... . . 131 (32.4%) 

1.1.1.1 Iterativos . . . . . 	 . . . . • . , 96 (23.7%) 

1.1.1.2 Senielfaotivoe 	 . . 	 . 35 ( 8.6%) 

1.1.2 Latamente imperfectivoe y presente 
habituales . . . . . . . 0 O 0 . s 	 • 227 (56.1%) 

1.1.2.1 Accionen particulares concluidas, pero 
queda la posibilidad de que se repitan . . • 99 (24.5%) 

96 (23.7%) 1.1.2.1.1 Iterativas . • . 	. 9 

  

  

itatt2t~talenatia~allandishot~t~" 
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1.1,2.1.2 Semolfactivan 	  • 3 (0.7%) 

1.1.2.2 Accionen particulares concluidas cuyos 
resultados son adn presentes . . 	. 68 (16.8%) 

1.1.2.2.1 Iterativas . 	 . . 	 • . 29 ( 7.1%) 

1.1.2.2.2 Semelfactivae . . . . ******* • . 	3q ( 9.6%) 

1.1.2.3 La acción que se niega puede darse en 
el futuro 	  60 (14.8%) 

1.1.2.3.1 Iterativas 	  34 ( 8.4%) 

1.1.2.3.2 Semelfactivan 	  26 ( 6.“) 

1.2. Perfectivo, pretérito y semelfactivo 	 24 ( 5.9%) 

2. Valores eecundarios 	  22 ( 5.4%) 

2,1 Intemporales 	  . . , , . 21 ( 5.1%) 

2.2 Equivalente a antepretérito de subjuntivo . . . 	1 ( 0.2%) 
ti, 
4,104 

2.3 OPOSICIÓN DEL FRETERITO Y ANTEPRESENTE EN MEXICO 

En el estudio de Lepe Elanch, varias veces citado, sobre el 

uso de los pretéritos en el :101)81101 de Véxico, aparece un esquema 

83 
que sintetiza la oposición entre el pretérito y el antepresente: 

Pretérito 	 Antepresente 

1. Valores funda- 
mentales 

1.1 Aspecto a) perfectivo() 	a) durativo 	II 
b) puntual' 	b) reiterativo 

1.2 Tiempo 
1••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 

Pasado 	 Aén presente 

  

2. Valores necun- 	antepretérito 	pretérito 
antecopretérito 	untepretérito de subj. 
antefuturo 

83 El cuadro que sigue es exactamente el mismo, con otra distribu- 

ción, que el que aparece en Lope Blanch, Pretérito, p. 130. 

TOTAL .. • • • • • • • • • • 	 e • 

darlos 
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Eetando qn lo fundamental de acuerdo con este oposiciones, 

conviene :sin rImbaryo matizar aIvinhe aprecioloneu que, ¿el ex- 

puestas, pueci.er - J&recer demasiado generml 	De acuerdo con el 

análisis de mi nateral, mo permitir ,5 ir ticienllo aluna e obser-

vacionoa, frilliendo el orden de la numeraci3n de los apartado) 

esquema, obuervaeiones que, por otra parte, no non Bino un reuu-

men de lo e7rueeto on las páginas anterior eu de eete capitulo. 

1. El valor fundamental, deede el punto de victu aepectual, del 

pretérito mexicano es ciertamente el wrfectivo: Lori 1871 ceeoe quo • 

tengo documentados tienen este valor. En cuanto al aspecto Funtual, 

el es necesario primeramente explicar qué se entiende por spuntual'.: 

En el esquema que estoy comentando se opone a reiterativo y no a 

durativo; por lo tanto puede establecerse que llptual = semolfac-

tivo. Ahora bien, segIn mis materiales, no todos los pretéritos 

mexicanos pueden interpretarse como semelfactivos; loe hay clara-

mente iterativos o reiterativos, valor que evidencia en ocasiones 

algdn modificador ("Le hablamos dos veces  por teléfono"), o el mie-

110 contexto ("Di clases en la universidad"). Tengo documentados 105' 

casos de pretéritos reiterativos. Es decir, el pretérito mexicano 

es 9iempre  perfectivo y muy frecuentemente (no siempre) semelfacti 

vo. 

11. El aepecto durativo  del antepresente, en el esquema, parece 

oponerse al aspecto perfectivo del pretérito, es decirs durativo  

imperfectivo.  En relacién con esto, me parece conveniente distin-

guir los 00.606 de antepresente eetrictamente imperfectivos (131) 

de los imperfectivos en sentido lato (227) y de los casos totalmen 

te perfectivos (24). Por otra parte, en cuanto a que el antepresen 

te sea iterativo, tengo documentados 127 casos evidentemente aemele 

....192201~1~ 
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factivnh. 

III. Ninguna 	tcx 	hay quo hacer en cuanto al valor funda- 

mental del pretérltc, desde el punto de vista temporal: En siem-

pre pseudo, ya sea medíuto o inmediato. 

IV. Sobre lo que e/ hay neoenidad de reflexionar en t'obre el va- 

	

lor fundamental temporal del antopresento mexicano: aán  presento. 	4 

Si se quiere ser precinco, conviene dístin¿lair los casoe de ante-

presentes imperfectivos en sentido estricto y por lo tanto presen-

tes actuales (131), de los antepresentos imperfectivos en nentido 

lato, y por lo tanto presentes babitualee (227)p a los que quizá nys 

convenga llamarlos estrictamente presentes. Ademde, naturalmente 

que a los antepresentes con valor perfectivo (24) no cabe sino con- 

siderarlos como pretéritoe. Obsérvense los siguientes ejemplos: a) 

"Mario siempre ha oído el médico de la familia": imperfectivo en 

sentido estricto y temporalmente aun presente. b) "Yo he jugago 

golf con él": imperfectivo en sentido lato e igualmente presente en 

sentido lato (habitual), equivalente ¡ruin o menos a "Acostumbro ju- 

gar golf con él", aunque quizá sea más exacta la siguiente inter- 

pretacidn: "Yo he jugado 'y poeíblemente eeguir4 jugando' golf con 

él". e) "Me ha  pasado esto. Pido quo se me haga justicia": antepre- . 

eente con valor perfectivo y temporalmente poblado, equivalente a 

paed.  

V. La única observacidn que me permito hacer en lo tocante a loe 

valores temporales secundarios del pretérito es que difícilmente 

puede eaberse cuándo está sustituyendo a un antepret4rito (hube 

cantado), por la simple razón de que no hay pruebas de que en la 

lengua hablada baya existido el antepretérito en el espaRol de Mil- 
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xico. Me parece preferible decir que lo que en la lengua escrita 

--no actual, además, pues de hecho no ce da el antepretérito en 

la lengua escrita actual-- 84  se manifestaba por el antepretéri- 

to, se hace un la lengua hablada actual por el pretérito. Por lo 

demás, estoy de acuerdo en que secundariamente --muy secundaria- 

mente en mis materiales-- el pretérito puede sustituir al anteco- 

pretérito y al antefuturo. 

VI. Cuando Lope Blanch explica los caeos en que el antepreeente 

equivale a un pretérito, parece limitarlos a "oraciones exclamati- 

vas" del tipo niQuó maroma le he hecho  dar!", pues no anota ningu- 

na otra clase de ejemplos. Yo tengo documentados 24 casos de ante- 

presente perfectivo y papado, y ninguno de ellos es oración excla- 

mativa. Esto no quiere decir que lo afirmado por Lope Blanch sea 

falso, pues con frecuencia se pueden oír en México esas expresio- 

nes, aunque no hayan aparecido en mis grabaciones. 

En conclusidn, sin diferir esencialmente en el cuadro de opo- 

licionee propuesto por Lope Manch, me permito matizarlo de la si- 

guiente forma: 

84 
Cf. William E. Iull, "Modern Spanish Verb-forms Frequencies", 

His,lania  XXX (1947), pp. 451-466. En el recuento que hace Bull, 
al antepretérito le corresponde, en orden de frecuencia©, el 

0.005% de las :formas documentadas. 
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I. Aspecto »erfectivo / im:wrfectivo. Tiempo pasado / adnj)repente 

rret4rito Antepreuente 

Estrictamente Perfec- 

100 .5 perfec 
tivo y pasa- 

do 

tivo y 	 imperfectivo 
pasado 	34.2'. 	y presente 

6.2• 	 actual 

59.491 latamen- 
te imperfecti 
vo y preuent 

habitual 

II. Aspecto semelfactivo / iterativo 

Pretérito 	 1 	Antopresente 

5.6% ite-
rativos 

94.43 semelf c 
tivos 

33.2%k 
66.8% 	semelJt  
Itera 	facti 
tiro© 

	-----------, 

Corolarios: Contra la opinión de Meyer-Linke que hacia equivalen-

tes el pretérito y el antepresente (Cf. /Clarece, Perfecto, pp. 108-

109), se observa que hay diferencia do uso entre ambos. Según Alar-

ma, que analiza el espaftol peninsular, no debe buscaree esta dife-

rencia en el aspecto: "El aspecto de la acción no influye, al pare-

cer, en la preferencia por el perfecto simple o por el compuesto" 

(Ibid., pp. 113-114). Para Lope Blanch, que analiza el espaftol mee- 

xicano, la diferencia estriba en el aspecto: "Por lo general las 

diferencias que caracterizan a cada uno de loe dos pretéritos son 

de índole fundamentalmente aepectual"Nope Blanch, Pretérito, p. 

129). El análisis de mis materiales corrobora lo acertado de la po—

sición de este último, con matizacionf's de detalle, seftaladas en ptt- 

ginas anteriores. 
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Debido al uso peculiar de los pretéritos en México, y en ge-

neral en Hispanoamérica, es natural qua el antepresente tenga me- 

nor n  frecuencia de uso que el pretér 	85 riito. 	n otras palabras, 

muchas de las expresiones que en el eapaílol peninsular ee dan en.  

antepreeente, ee manifiestan en el espalicl mexicano en pretérito, 

limitando ael el uno del antepresente. 

85 Cf. Gili Gaya, Sintaxis, § 123; Kany, Pintaxiq, p. 200; A. Alones 

so y P. Henidquez U., Gramática II, 9 195; Cárdenas, Jalisco, p. 1 

Harri Meier, "Sintaxis verbal oepafiola, peninsular e hispanoamerica 

na", Actas del III Congreso Internacional de Hispanistas, México, 

1970, p. 603; José G. Moreno de Alba, "Frecuenciao de formas verba-- 

lee en el espanol hablado en México", Anuario de Letras X (1972), 
pp. 181-184. 



2.4 	ccratr.T0( (cuut,sba), 1776 cano() (11.1.',t). 

2.4.1 Definición  

Con UDUnu Otra, palnbrun, cani toos 1013 aut G.N,13  u n uirwl 131.1  

criterio re4ecto a lan cuructedstickta d€ eLta 	vertul. 

2.4.1.1 .Curácter  imperfectivo. ceta lare ce ser In nota re:i0wiwui-

te en varias derinicioneu: "El- el asulG (19 la uccAll n ter Intacta" 

(heade2i, GraulUic, j 192); 	 el nilLtific:Ide vocl 	4ue 

eut ocurrieulo en el !ustlio" (A. Alowl) 	P. Henríiuez U., irwilá-

tica II, j 194) ; "su senliio er: que _tri un ii.omt:Jatc _el 5.asado dura-

ba una acción que ya hala comenzado antea, y nu 11,1 ó a 1?er 1- erCec 

86 

 

tu" (Lenz, Oración, 1-  295); etc. 	2ste ..svectJ impurrectivu se 

enfatiza An ni ;x en ciertas lefiniciones en 4ue ne com:aru el co-

pretérito con el presente, denominándolo "presente del preteSrito". 

Dado que 	presente en el tia l,o imperrecto por excelencia, es vá-

lido cowparw'con él al copretérito puesto que en el paluidc k te 

e)uivule u aquél debido precisamente u su aspecto imterfectivo: 

"Wimperrait upparait 	come un véritable préwlit dares 12 cansé" 

(Conte-Reondo, Syntaxe, p. 113). 87  Ior ello tamlién el copreté-

rito sirve para narrar accionea que sirvar de fondo en el relato, 

acciones extensas, durutivau, imDerrectus, entre lar, cuales se des-

tacan, en pretéritc, las accionen importantes: "It is occasionally 

used in narration, Luty only in the secondary tvent, which are in 

part descriptive" (Spuulding, 	anioh ve b, 5 33); "en las narra- 

86 
Cf. tamLién: 	Análisis onomanioldtzico, p. 184; C.Jrny, 

Pretértto eslahol, p. 78 '; Cerny, Don niveles, p. 191; 	Seco, 

Gramática, p. 65. 

87 
Cf. tAml1én Kenieton, Syntax, § 32.2. 
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clanes el co-pretérito pene a la vista los adjuntos y las circunL-

tancias, y presenta, por decirlo así, 1L decoración del drama" e, 

llo, AnAlinis ideológic;?., p, 17). Este aspecto imperfectivo conlle-

- va un cardcter durativo en oposición a momentáneo; "La acción patJa-

da que expresamos en protórito imperrecto nos interesa edlo en su 

duración, y no en su principio ni en su término" (Gni •(laya, Sin- 

t 	, 1 124). Ente aspecto durativo es evidente en verbos de modo 

de acción imperfectivo; on verbos de otra ru 	la signifi 

cación del verbo ea presenta como imperfecta también, pero ©n rela-

ción a unu serie de acciones y no en cuttnto a una sola; se da como 

inconclusa o imperfecta una serie de accionen: "También es muy in-

teresante la posibilidad que tiene el. imperfecto para expresar la 

repetición de un hecho o el carácter haLitual de una acción, es de-

cir, el aspecto 'iterativo" (Criado de Val, Verbo 12pallol., p. 92). 

2.4.1.2 Valor ca,-pretérito. La otra característica predominante en 

lau definiciones del copretérito es su capacidad para expresar una 

acción pasada simaltdnea a otra: "Siznifica la coexistencia del 

atributo con una cosa pneada" (Bello, Gramática, § 628); "expresa 

la coincidencia de un predicado con el sujeto al mismo tiempo que 

otro predicado coincidía también con su sujeto" (Academia, Gramá-

tica, j 292); "la noci6n 'predominante' que indica el imperfecto 

es la coexistencia entro la acción que dl expresa y otras acciones 

pasadas, bien sean simultdneas o sólo coincidentes en parte" (Cria-

do de Val, Verbl_Elellál, p. 87). 89  

88 Cf. también: Gili Gaya, Sintaxis.,11241 geniaton, 

89  cr . también: Kenia-ton, Syntax, ¡ 32.32; R. Seco, 

65; Vargas-Barón, Tiempos del indicativo, p. 414. 

lyntax,t32.21 

Granutticat  p. 

  

Be 
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Habiendo revisado mi material, me parece útil hacer las alguien- 

tes consideraciones: 

2.4.2 Valores fundamentales 

2.4.2.1 Aspecto. La doctrina do Huraid Weinrich 90 con relación 

al aspecto en general y al aspecto del copretérito en particular no 

deja de ser sugestiva y, sobre todo, muy pereonal. Weinrich niega 

la existencia del aspecto en cuanto examinable en loe tiempos ver- 

vales: "...hay aspectos en el sentido de_ cualidades formales de una 

acción o de un proceso... Pero todo esto no tiene nada que ver can 

loe tiempos del lenguaje" (p. 201); "la doctrina del aspecto es, al 

menos en las lenguas románicos, falsa y engalosas (p. 202). Refi- 

riéndose en concreto al copretérito, anota: "Cualquier acción incom- 
m,  

pleta, duradera, repetida o acostumbrada puee, comolldgico, estar 

en imperfecto; pero, en determinadas circunstancias, puede igual- 

mente estar en perfecto simple" (p. 199). Para explicar la oposición 

entre el oopretdrito y el pretérito, Weinrich acude, como lo hace 

también para explicar otras oposiciones "temporales", a una ecua- 

ción peculiar: "tiempo verbal = comportamiento del hablante articu- 

lado en loe dos grupos temporales del mundo comentado y del mundo 

narrado" (p. 202), y, dado que tanto el copretérito como el preté- 

rito están en el grupo temporal II (mundo narrado), "en diferencias 

de modos de narrar y de técnicas narrativas debe hallarse la clave 

que nos resuelva el problema de la pareja imperfecto-perfecto sim- 

90 Cf. Harald Weinrich, Estructura y función de los tiempos en el  
lenguaje, Madrid, 1968, especialmente el capitulo VII "Tiempos, no 

aspectos", pp. 194-223. 
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pie" (p. 204). Después de diferentes ejemplificaciones textuales, 

lieinrich llega a la conclusión de que "el dar relieve uegdn un pri-

mero y un segundo plano es la sola y única función que deaemperian 

el imperfecto y el perfecto simple en el mundo narrado" (p. 211). 

Las circunstancias secundarias están, pues, en copretérito que es 

el tiempo del segundo plano; el pretérito es el tiempo del primer 

plano. 91  

Me parece, sin embargo, que las observaciones de Weinrich pue-

den muy Lien ser compatibles con la doctrina del aspecto. Es decir, 

el que el copretérito sirva precisamente para narrar las circuns-

tancias eecundari.cts ea una prueba de eu valor imperfectivo, pues los 

pretéritoe, frecugntemene pantuules, !3obreealen en la narración 

gracias a las "extensaa" a filluperfectas° acciones o procesos del 

fondo del relato, de los copretéritos. .2113 evidente, por otra par-

te, que una misma acción o proceso puede expresares en formas ae-

pectualnente diferentes: En el ejemplo de Teenilere citado por Wein-

rich "La Guerra de loe Cien Míos dura en realidad ciento dieciséis 

aftoe", el proceso esta presentado como perfecto; si se usa el co-

pretérito (duraba) expresamos lo mismo pero en cuanto ,proceso preci-

samente, es decir, imperfecto. Por lo que toca al ejemplo de Laroche-

tte, citado igualmente por 'Meinrich, "Daba la una cuan4o entró", me 

91 Esta explicación no está muy alejada de la que nos proporciona 

2ello y que, aunque ya la cité poco antes, me permito repetir: "En 

las narraciones el co-pretérito pone a la vista loe adjuntos y cir-

cunstancias y presenta, por decirlo awl, la decoración del drama" 

(Bello, Andlisis ideológica, p. 17). Cf. También: Spaulding, Spanist 

verbi  §5 29 y 33; trabe, Emploi des tempo, p. 91; Rallides, Tense 
aspect system, p. 32. 

z.4.4rAis~i,V 



pacto imperfectivo del copretérito, sin negar la capacidad que tiew: 

hay acción-línea y acción punto, el imperfecto es puntual y el per,  ' :1:f 

fecto simple es durativo" (p. 201), pues, como muy bien sefialan 	Al • 

- 1 Coste-Redondo (Syntaxe, p. 415), el copretérito puede usarse tamo 

bién con verbos perfectivo°, confiriendo a la acción una duración 
9• 4 

1. 1 

4 ; 

Aí 

no para servir de fondo en lau narraciones, permitiendo auf que fie -J, 
L. .,; 
r,  

.,,..- 

4., 

;4 

y presentándola como inacabada. 

En conclusión, me parece que conviene seguir hablando del as» 

deetaquen, a manera de relieve, las acciones o procesos importan- 

tes, en pretérito. 

ol• 

me parece qut --además de que su uso ae explica por cuanto ee un 

copretéritc-- 1t acción momentdnea de dar la una, gracias precisa 

mente al use del copretérito, se extiende estilísticamente en la 

expresión, se huce imperfectiva, de tal manera que no es apropia- 
A / 

da, a mi juicio, la conclusión irónica del propio Larochette: "Si 

`.4 

'‘11  

los tiempos verbales estoy usando en este trabajo, debemos el nom-. 

2.4.2.2 Valor co7pretérito. A Andrés Bello, cuya terminología para. 

bre del copretérito para la forma verbal que la Academia llama prew 

tirito imperfecto. Es innegable la utilidad que este término tiene ., 	. 

lv, 

, 
para comprender el funcionamiento sde la forma cantaba en cuanto ae(' 

refiere a su valor temporal. Lo que simplemente me permito seflalar'); 
9 1 

es la gran dificultad que existe, 'en términos de análisis, para de~';'71: 

tectar en todos los casos las formas verbales "copretéritas" de 	sll 
Q'1 

mensajes o discursos de cierta extensión, tomando además en cuenta !;1  

,., 

que,n91..sólo cabe la posibilidad, de expresar coincidencia de an pro- 
cJe 

tdrito con un copretdrito, sino también omilmer dos copretéritou en- 

' i 

que dos forman cantaba pueden ser copretéritas entre sí, es decir, 

y. 

S? 

11~tilitrathlit~~~ailáttálialdálidámotwilwalmou~~1.. 
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tre of. Nato llev(5 u '73tern 2  a nfirmtx 	par% comircrder ede-

cuadnmente un Jmierfeeto y un perfecto sinwle, h LY lue rnnocer 

todo lo que precede y cleue, "en caso 11(.ccor;,rio, el libro entero". 

En ocueioneu, por ejemplo, el rret4rite coincidente con cl oopre-

térito apudrece muchas linean arriba o eLajo del copret4rito. En 

otras pelubrup, los nítidos ejemplos d ion manuales, del tipo "Lle-

gué cuando td dorm/an", non poco frecuunteu en el discurso, si Be 

compuran con aqudllon en que 8e dificulta encontrar el verbo con 

el que el eopretdrito ul:tá relacionado, a nivel de coincidencia. Por 

otra parte, ee evidente que esta dificultad de orden práctico no in-

valida la teorla de Bello y la mayoría de loe gramdticon, en el sen-

tido de que la forma cantaba seflala una coincidencia con otro verbo, 

expresado ya en pretdrito, ya en copretdrito. 

2.4.2.3 Acciones o yrocesoe nemelfativoe e iterativos. Cuando ha-

blé del pretdrito, °chalé que ee u©a preferentemente para designar 

accionen o procesos semelfactivon y, may frecuentemente, momentá-

neos, entendiendo por momentáneos aquéllos de duración relativamen~ 

te breve. 93 En oposición con el pretdrito, el copretdrito designa 

generalmente acciones o procesos durativoa o iterativos. Lo comdn 

es que si el verbo es de modo de acción imperfectivo, el copretdri-

to sea durativo; si es perfectivo, entonces el copretdrito se inter-

preta como iterativo: "Todavía estaba  en la Aaooiaeidn cuando se re-

cibid de licenciado": Verbc imperfectivo, valor durativo-eemelfac-

tivo; "Yo era un chamaco que no mis iba de vez en cuando": verbo 

perfectivo, valor iterativo. Pero tambión hay casos en que el copre- 

92  Citado -1or Weinrich (Estructura, p. 204). 

93  Cf. el cuadro de frecuencias del pretérito (2.1.3). 
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térito de un verbo de modo de acción perfectivo, debido al contex- 
to, debe interpretarse como semelfactivo y no como iterativo: "Y, 
en esa ocasión, cuando salía ya ven/a yo en camino"; "Cambió total- 

mente toda la trayectoria que yo llevaba"; "Ese día yo sí iba muy 

ilusionada, porque...", etc.; o bien, verbos de modo de acción im- 

perfectivo que el contexto exige interpretarlos como iterativos y 

no como semelfactivos: "Nos dijeron que había momento° en que se de 

eesperabanK; "Estaba una temporada aquí y volvía a regresar, y así 

sucesivamente"; "Dos horas diarias teníamos clase de ldgica", etc. 

2.4.3 Valores secundarios  

2.4.3.1 Copretérito por posFretérito o antepospretérito,. Muy estu- 

diado en loe manuales y estudios especializados es el uso del co- 

pretérito por el pospretérito. 94  En cuanto a esta euotituci6n, en 

11 español de México, conviene hacer una clanificación: a) Copreté- 

rito equivalente a futuro del pretérito. Bello llamd "pospretérito° 

a la forra cantaría precisamente por la capacidad que tiene de expre- 

lar una accidn pretérita posterior a otra. El copretéritc, en mis 

aateriales, sustituye al pospretérito de tal valor, en casos como: 

"Y yo le dije que no iba de plano" (iría); "Y me mandó decir que sí 

lo atendía" (atendería). Posiblemente deban incluirse aquí también 

las cláusulas condicionales con prótasis en copretérito y las ora- 

ciones objetivas direOtas, en estilo indirecto, con verbos en copre- 

tirito, puesto que ambas construcciones semánticamente implican un 

pospretérito, aunque sintácticamente no es permutable el copretérito 

94 Cf. Emilio Alarcos Ll. , Gramática estructural, Madrid, 1951, pp. 
115-116; Bello, Análisis ideológica, p. 52; Coste-Redondo, Syntaxe, 
pp. 415 y 428; Criado de Val, Sistema verbal, pp. 102 y 103; Criado 
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én estos casos: "Le dije que si él no pagaba yo no iba", "Es que 

le dije que si la nena iba por ellos, que entonces ya no me habla- 

ra"; "Me dijo que si nos casábamos"; "El criado tenía la obligación 

'de avisarle si llegaban sus enemigos". 

b) Copretérito con significación de hipótesis o condición en el pa.. 

sado. El pospretérito tiene dos uuou bien diferenciados: futuro de 

un pretérito, desempeílando entonces; una función temporal, e hipóte- 

sis o condición --en el pasado, en el presente o en el futuro-- con 

evidente valor modal. El copretórito puede sustituir al ponpretdri- 

l to también en este uno modal. Documenté coprotóritos equivalente© 

al pospretérito hipotético en el pretérito, como en: "Pero Badura 

Skoda podía haberle sacado más jugo a esa sonata", "Fue una barba- 

riaad haber tomado ese barco. Debíamos haber tomado un buque (ma- 

na". A veces, el copretérito también parece sustituir, con este va- 

lor al antepospretórito (Cf. Keniston, Syntax, § 32.34), en expre- 

siones como: "Quiere decir que fue lo mejor que leowl(e. pasar" (ha- 

bríaloodido pasar) . 

o) Copretórito con significación de hipótesis o condición en el pre- 

Bente. Ciertos copretéritos equivalen a un presente hipotético o 

condicional, del tipo: "Ea una persona que podría vivir como un play- 

boy, que podía andarse paseando en el mundo" (nótese la alternancia 

del pospretérito podría vivir con el copretéríto podía andares pa- 

seando); "Había mucho que decir pero el tiempo es corto" (habría, 

de Val, Verbo eepanol, p. 94; Gni Gaya, Sintaxis, § 124; Keniston, 
Syntax , j 32.33; Lamíquiz, Sistema verbal, pp. 252-253; Lope Blanch, 
Estado actual, p. 86; Lope Blanch, Observaciones, § 68; Lorenzo, 
Español de hoy,  pp. 120-121; Lorenzo, Nuevo planteamientopps 474; 
Moreno de Alba, Expresión verbal de lo futuros  pp. 64-72; Rallides, 

IS112.912221.2121eas. p. 44; Spaulding, Syanish verb,  § 34; etc. 
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119.2); "Hay muchos diplomas más guardados. Yo no exhibía ni niquie 

ra el título profesional" (exhibiría: "Si de mí dependiera, yo no 

exhibiría actualmente ni siquiera el título profenional."). 

d) Copretérito con significación de hipótesis o condición en el fu. 

turo. Se trata de la típica apódools de condición que puede o no te- 

ner prótasis expreea: "Pero el la situación no fuera buena, ¿qué 

hacía yo con mi e hijoe?" (haría); "Lo que yo haría un la Universi- 

dad: Le quitaba el subsidio a la Universidad y al Politécnico" (nó-,  

teso la alternancia haría, quitaba). 

e) Perífrasis ir a + infinitivo con verbo conjugado en copretérito, 

equivalente a pospretérito (futuro de un pretérito). Así como la pe- 

rf4rasis ir a + inf,  puede sustituir, con verbo conjugado en presenw 

te, al futuro de indicativo (cf. 1.2.8), la misma perífrasis, con 

verbo conjugado en copretérito, puede suplir al poepretérito: "La 

maní pensaba que yo le iba a hacer Uno" (haría); "Lee explicaban 

la clase de actividades que iban a tener" (tendrían) (cf. Rallideo, 

Tense aspect szetem, p. 44), 

f) Perífrasis ir a + int., con verbo conjugado en copretérito, no 

sustituible por pospretérito. Se pueden observar por lo menos tres 

posibles matices diferentes en este uso de la perífrasis:1) Perifraw, 

pis inminenoial, del tipo: "Entonces, cuando yo llegué, en ese mo- • 

mento iban a dar la comunión"; "Y dice que iba a entrar cuando... -74 

2) Perífrasis de conatu (cf. Gili Gaya, Sintaxis, § 124), en las que » 

generalmente se niega lo expresado por la forma verbal: "No, yo es~ 

tuve auy enferma. Me iban a mandar u. Espafia" (no la mandaron); £ba 

mos a pasar una película, pero, como el tiempo se nos está echando 

encima, la cortamos". 3) Perífrasis exclamativas o interrogativas, 

referentes al pasado, equivalentes aproximadamente a "poder (en 

1111aliihiálittildámtwaudettmuo., 	• • - 
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antepospretérito) + infinitivo", con evidente valor negativo, del 

tipo: "¿C6mo ee iba a conocer? No había manera de ir" LeJmo se 

habría podido conocer...?); "Entonces, en su tiempo, Santo Tomás 

¿cdmo iba a hablar  del viaje a la luna?" (¿Cómo habría podido ha- 

blar de...?). 

2.4.3.2 Co1)retérito equivalente a - .1- ttdrito. Rodulforiw, (Ora- 

cidn, 	298), hacía notar que "nurracionels con inturcalacidn de de- 

cía yo, decía él, en vez del pretérito, también se oyen en boca del 

pueblo". 95  Este uso del copretérito, en la lengua habluda mexi- 

cana y reducido casi exclusivamente al verbo decir, es bastante fre- 

cuente y no es precisamente propio "del pueblo", sino inclusive del 

habla culta y formal. Es difícil determinar si se trate, en todos 

los casos de una estricta equivalencia con el pretérito; esto os, 

no siempre ee posible afirmar categ¿ricamente que el verbo decir en 

copretérito deje de ser imperfectivo para significar una acción se- 

melfactiva, de breve duración con carácter perfectivo. Véanse los 

siguientes ejemplos: "...como te decía, era el montaje de una plan 

ta", "Como le decía yo ayer al doctor...", "Y se vuelve --como de- 

cía yo antee-- una cosa pesada", 96  frente a éstos: "Porque me con- 

taba mi suegro que un dia."; "Me pasa lo que decía un seftor..." 

"Yo, de soltera, le decía a mi mamá; 'oye...". En los primeros 

ejemplos es fácil advertir el carácter uemelfactivo que en ellos 

tiene el verbo decir: "Como le decía yo ayer al doctor..." = "Como 

95  Cf. también: Criado de Val, 11112.1221ftoll  p. 90 y Gili Gaya, 

Sintaxis, § 124. 

96 Vidtese la presencia de como, que da a las expresiones una idea 
de ilación o continuidad. 
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le dije yo ayer al doctor". En el segundo grupo de ejemplon este 

valor no aparece tan claro, pues puede pensarse que en esos con- 

textos el verbo decir no necesariamente implica una sola acción, 

sino que también puede estar designando una acción repetida, con 

carácter relativamente iterativo, propio del copretérito: "Me pa- 

sa lo que decfa (frecuentemente) un seZor...", aunque también ca- 

be la interpretación: "Me pasa lo que dijo un nerlor". Para estos 

casos, en que decía equivale q dijo, podría pensarse también en la 

explicación de Bello, Weinrich y otros (cf.'2.4.2.1), en el senti- 

do de que las acciones o procesos secundarios van en copretérito 

para hacer destacar, en pretérito, las acciones importantes. En es- 

tas expresiones, al hablante le intereea destacar lo dicho por la 

persona, no el hecho de haberlo dicho, pues en tal caso el verbo 

decir irga en pretérito. De cualquier forma, me parece interesante 

hacer notar que el copretérito con decir, en determinados contex- 

tos, admite la interpretación de un pretérito semelfactivo y no 

coincidente con otra accién pretérita, lo que da a estas expresio- 

nes un carácter peculiar, diferente del copretérito normal, que es 

definitivamente imperfectivo. 

2.4.3.3 Copretérito de cortes/a. En mi uaterial apenas documenté 

dos ejemplos de un uso del copretérito que sin duda se puede caliw 

ficar de frecuente en el español coloquial mexicano: el llamado de 

atenuación, modestia o cortesía, 97  que temporalmente equivale a 

un presente; "Yo le quer/a hablar de..." (le quiero hablar); "Lo 

tomaré aunque ahorita no quería dulce" (no quiero). 

97  Cf. Corte-Redondo, ,Syntaxe, p. 415; Criado de Val, Verbo espa- 

ftol, p. 90; Spaulding, .Spanieh verb, f 35. 

áril~ithlgttletkeiriAr olliome49":ar~i. 
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2,4.3.4 Copretérito su antecopretérito. Documenté algunos poco© casos 

de copretérito que sustituye a un antecopretérito, esto es, que de- 

nula acciones pretéritas, anteriores a otra acción pretérita y con 

evidente aspecto perfectivo: 98  "Decía que era (había sido) la mejor 

época de su vida"; "Ya luego nos venimos a poner una casita que esta- 

ban haciendo (habían estado haciendo o habían hecho) enfrente de al 

suegra w.  99 

2.4.4 Resumen de frecuencias del co,pretérito  

1. Valores fundamentales  	.. . . . . 1614 (90.8%) 

1.1 No expresamente simultáneo a un pretérito 100 . . 1396 (78.6%) 

Semelfactivo . . . 	 11 • a • to . . . . 	764 ( 43% ) 

Iterativo . . . 	 632 (35.5%) 

1.2 Expresamente simultáneo a un pretérito 101  . . . 218 (12.2%) 

98 Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 416; Kany, Sintaxis, pp. 193-194; 
Lope Blanch, Observaciones,, 67. 

99 Documenté un caso aislado, que sin embargo me parece normal del es 
palla mexicano, cuya explicación no parece fácil: "Desde el kinder a 
preparatoria estilo estudiando inglés y no lo hablas; ya era para que 
lo hablaras°, Parece tener matices de hipóteele o suposición referi- 
da al presente con implicacién negativa. 
100 Considero aquí los casos de copretérito en que no es fácil deter- 
ain.ar con qué otra forma verbal estén relacionados, de qué tiempo son 
.592111£1111, Recuérdese lo dicho en .2.4.2.2 sobre la dificultad de 
establecer uiernpre con qué pretérito está relacionado el copretérito a 
nivel de coexistencia, pues en ocasiones hay que tener en cuenta para 
3110 no sólo el párrafo en el que se encuentra el copretérito, objeto 
del análisis, sino todo el discurso. Obviamente, con esto no estoy ne 
¿laudo el carácter copretérito de esta forma verbal, sino cine simple- 
mente hago énfasis en la dificultad de toner accesiblemente en el con 
texto la otra forma verbal en pretérito* 

101 En este apartado incluyo exclusivamente los copretéritos simultti 

nolop a un pretérito (canta), expresado en el contexto. 
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(9.9%) 
(2.3%) 

1.2.1 Semelfactivo . 

1.2.2 Iterativo . 

 

 

2. Valores secundarios 	  

2.1 Equivalente a poepretérito 	 

2.1.1 Con valor de futuro de un pretérito 

2.1.2 Hipótesis en el pretérito 

2.1.3 Hipétesie en el presente 

2.1.4 ffipdteeis en el futuro 	 

2.2 Como verbo conjugado de la perlfrasie 
"ir a 4 infinitivo" 4 	4 	 . . • 

2.2.1 Con valor de futuro de un pretérito . 	4 • 

2.2.2 Con otros valores 102 • • 	 

2.3 Con valor aepectual relativamente perfectivo 
(decir). . 

2.4 Copretérito de cortesía . . 	  

2.5 Equivalente a antecopretérito 	. 	. . • 

TOTÁL • • • • 	. . • 	 . . 	 • 	 . 	 e 	 • . 	 • 

(9.1%) 

(3.5%) 

(1.5%) 

(0.8%) 

9 (0.5%) 

11 (0.6%) 

30 C1.6%) 
17 (0.9%) 
13 (0.7%) 

64 (3,6%) 

2 (0.1%) 

3 (0.1%) 

1776 

177 

41 

162 

. . 63 

11 . 0 28 

• • • 15 

102 Son las perífrasis inminencialee, de conatu o exclamativas, 

explicadas en 2.4.3. 1 f• 
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2.5 EL ANTECOPRETERI'PO (había cantado), 1)5 canon (0.7%) 

2.5.1 Definición 

Lara diferente° definicionee que de ente, forma verbal oe en-

cuentran en los manuales y monografías son bastante homoOneao. 

Algunas hacen hincupié en su valor temporal: "Anterioridad con res-

pecto a un hecho pasado" (Gili. Gaya, Sintnxle, § 126); "Expresa un 

hecho anterior u otro hecho del pasade" (A. Alonso y lienríquez U., 

Gramática II, . 196). Bello explica además que entre las doe accio-

nes pretéritas debe haber transcurrido ciurto lapso: "Significa que 

el atributo es anterior u otra cosa que tiúne la relación de ante-

rioridad respecto del momento en que oe habla, pero mediando entre 

las dos cosas un intervalo indefinido (...) un intervalo más o me- 

nos largo" (Bello, Gramática, § 646). Por su parte, Gin Gaya 

simplemente anota que "entre loe dos pretéritos puede haber trans- 

currido mucho tiempo" (Sintaxis,  f  126). Otras definiciones hacen 

énfasis en su valor aspectuul t "El pluscuamperfecto representa un 

acto o fenómeno terminado antes del momento o 'ventana' del recuer- 

do. Lo situamos en el tiempo mirando hacia atrás desde dicha 'ven- 

tana'. No nos interesa su duración sino su fin, y éste en relación 

con el recuerdo" (Vargas-Barón, Tiempos del indicativo, p. 414). Es 

interesante eenalar, en lo que al valor aspectual se refiere, la 

poco precisa y quizá confusa definición de la Academia: "Es el pre-

térito imperfecto de la acción terminada, y está con este tiempo en 

la misma relación que el perfecto con el presente (...) Expresa, 

pues, la coincidencia de un predicado con su sujeto, anterior a la 

coincidencia de otro predicado con su sujeto" (Academia, Gramática, 

293). Repárese en la primera parte de la definición --"pretéri- 



to imperfecto de la acción terminada"— que parece poco apropiada 

y que eer/a incomprensible si no fuera porque deepués se aclara 

quo se trata de relacionar, paralelamente, el imperfecto con el 

pluscuamperfecto, y el perfecto con el presente. Sin embargo, esa 

relación no es aceptable sino a nivel morfológico, por la forma 

del verbo haber que entra en cada uno de los tiempos compuestos y 

que en el antecopretérito es el copretérito o imperfecto, pero, en 

cuanto a la significación temporal, el antecopretérito no es al co 

pretérito lo que el antepresente ee al presente. Finalmente, hay 

definiciones en las que se observa equilibrio en la importancia da-

da a la significación temporal y al valor aspectual de la forma 

verbal en cuestión: "Le plus-que-parfait indique qu'une action s'eet 

achevée dans une période indéterminée du paseé, et que cette action 

set anterieure a une cutre action paseé, exprimée a l'imperfait, °u 

paseé défini ou indéfiní" (Coste-Redondo, Syntaxe, p. 416). 

Como se ve, expresa o tácitamente se acepta en general que el 

antecopretéritc, ademán de su función temporal --acción pasada an-

terior a otra-- tiene aspecto perfectivo. &1 parcial desacuerdo se 

nuestra José P. Rona, quien hace una división de este tiempo, segun 

bu use Immo relativo o absoluto: "...;labia tomado, que las gramáti-

zas en generuJ_ denominan 'pluscuamperfectoi, pero que lo es sólo en 

,Ina función relativa. 	su función absoluta es simplemente enfáti-

co, pero no pluscuamperfecto, como en ¡habla sido calvo! o casos 

similares" (Rona, Tiempo y aspecto, p. 222). 103  

103 Criado de Val, sin negar el valor perfectivo de esta forma, a-

clara que "aspectualmente, el pluscuamperfecto conserva algo del 

valor 'durativo' del imperfecto, si bien está muy contrapesado por 

la noción 'terminativa' que le proporciona el participio" (Criado 

de Val, Verbo espanol, p. 105). 
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El análieis de mi material me lleva a las siguientes conside- 

raciones: 

2.5,2 Aspecto 

Cuando analicé el pretérito (canté) senalaba que la acción po- 

día ser más o monos extensa i.oro siempre perfecta; lo mismo puede 

decirse del antecopretérito. En "Esa casa era igualita a una en 

que habíamos vivido nosotros", y en "Cuando él llegó, ella ya había 

muerto", la acción de vivir y de morir se dan como perfectas, aun- 

que la primera sea más o menos extensa, y la segunda momentánea. El 

valor aspectual del antecopretérito ee el perfectivo. 

2.5.3 Tiempo 

El valor fundamental de había cantado, en cuanto al tiempo, es 

indicar una anterioridad con respecto a un pretérito. La relación 

morfológica que existe entre esta forma y el copretérito ee eviden- 

te (cantaba - había cantado); lo que no me parece tan evidente es 

la relación a nivel de significación temporal entre ambas formas. 

Re general no presenta mucho interés el discutir loa nombres que a 

las forman verbales se lee ha dado en las diferentes gramátioaei 1"  

sin embargo, en este caso concreto de la forma habla cantado, me pa- 

rece conveniente detenerse un poco a discutir su nomenclatura por- 

que, excepcionalmente, no creo del, todC adecuado el nombre de tan- 

tecopretérito' dado por Bello, cuya terminología he venido usando 

en este trabajo. Siguiendo un esquema lógico, el antecopretérito 

104 
"Creemos, por nuestra parte, que una simple cuestión de nombres 

no tiene gran importancia en si misma, porque no puede haber ningtin 
nombre que exprese todos los matices de significación de una forma 
verbal..." (Gili Gaya, Sintaxis,  f 117) 
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deber/a designar una acción anterior a un copretérito, como el anm 

tefuturo indica una acción anterior a un futuro y e] antepresente 

a un presente, etc. Sin embargo, la forma había cantado  puede de- 

Lijar una acción anterior mediata ya sea de un pretérito ("Llegu 

cuando habías cantado"), de un copretérito ("Llegaba cuando habías 

cantado"), o de cualquier tiempo del pasado. El término 'antepre'- 

tirito' lo otorga Bello a la forma hube cantado,  que designa una 

acción inmediatamente  anterior a otra, en los raros casos en que 

la lengua escrita una esta forma. Ahora bien, este carácter de 'in 

mediatezd o de 'mediatez' ¿esta dado por el tiempo del verbo auxi 

liar? Parece que no es anf --por lo menos einerdnioamente--, pues 

el mismo Bello acepta que "es muy raro el uso del ante-pretérito 

no precedido de menas, cuando,  luego ue, no bien,  u otra expre- 

sión semejante" (GramÁtica,  § 643), que son las que, ami parecer, 

dotan al antepretérito de la idea de 'inmediatez', y que, al desa- 

parecer de la lengua hablada caza forma verbal, siguen dando este 

matiz a les pretéritos que la sustituyen. El número 647 de la Gra- 

mática de Bello, donde explica por qué la anteriordad inmediata se 

da en antepretérito y la mediata en antecopretérito es sumamente 

oscuro; habla de que la forma había cantado implica un elemento de 

°coexistencia", elemento que no parece existir, y que Bello no lie-, 

ga a demostrar, a mi juicio, en el párrafo mencionado. Por otra par- 

te, si se acepta que el antepretérito ha desaparecido de la lengua, 

sobre todo hablada, la opoeición antepretérito 	antecopretérito 

también ha desaparecido. El lugar vacío que dejó el antepretérito 

lo ocupa generalmente el pretérito (of. 2.1.2.4), de tal forma que 

la oposición, terminológicamente hablando, quedaría pretérito / en*. 

tecopretérito, que no parece muy convincente. En otras palabras, el 
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antecopretérito no ne al coprotérito J.c quzs, por ejemplo, el ante-

futuro es al futuro. íln todo ca'i pareetaf.s. 1:refer1ble l'arfar Ft °u-

ta forra, si403.ono en parte ln teradnologfu de Belio, "antepagatie" 

dado que en "pasail.0" rahl tanto el, prettIrto como el •:,ountérto 

cualquier 4.1pc : 1.1rtor al prw.,cute. 

No perucm wAt convincnnto ot noub.749 d pluncuampt rfooto?  quo 

da la AccuicmjéJ, ult4.1rada en la i ›rulinf)locit$ de la Irtuultica latina, 

que hablatE (1 ,?: 1:13pot, impterfectoB 	 porructon (amLui) y :?..Lun- 
•••••44.... •••J• 

cuamporfec 	( .:tau.9nut). Botrietamonte hftb1.ando, la 	ferenoia entre 

imperfecten 	portfeotee nc CU la nivma que entre éstca:1 y pluscuampo-

rectos. A o:4 -.:z1tozdur l  la opocidu 4imI;w,-fecto / Ferfecto" ee ac poo.. 

tala, y 	 tupen 	 pluelcuzuvatecto" ne t9I21 

poral. T - 41 .ctecto tii 	 sólo 	411t, temperal. 
••• .•~•• .~.1.1 • 	 .• 

mente, aw,:ol In7.e:cLortdad eY; 17tJlotón 	trc prtitjrito, 

En fin, :(1 lportantlx ea la-iicar yrie Étr eateb1,2cido que tün 

22£11mentG 	t-124;zoprl,,tlirit1 ; e fluacilsurerfooto cilfe:Wou una uceir$n 

anterior 	vr prNtiáritc /  quo 	entaa don acciones hay un lapso 

mayor o menct que' aritu interppldar las acciones como inmediatas una 

de otra; y 	u£vectunimentél, non acc:.onon porrzictua l  para lo cual 

no hay obetáGt.Ilo 	breverIuNd o extenci4511 de le. ac.ci6n eignifica-

da por la terat. 

2.5.4 Su cluActpc relativo 

Por lo anten,ormento el-puesto, se deduce que el autecoprctlri-

to ee une forms. heencialmente relativa. `hora bien, oenalaba, al 

hablar del coprwt4ríto --tiowpo también esencialmente relativo-- la 

dificultad de f;ztahlecer con procisi6n la forma verbal oon la que 

éste ee relaciona (cf. 2.4.2.2). Beta dificultad persiotg en el an4- 

listo de los anteeopretéritcs ;aro en mucho usnor proporci6nAlle 
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los 115 casos documentados, 33 mantienen relación con formas no fá- 

cilmente identificable° contextualmente, sea porque están muy ale- 

jadas de él, sea porque son formas verbales supuestas o tácitas. 

Además, a veces el valor temporal del antecopretérito está dado en 

ciertos contextos sin necesidad de un verbo en pasado: "Desde la 

época feudal hasta la época de la conquista, el mundo había prulr, 

nadó poco": la aocidn de progresar es anterior a la "época" de la 

conquista, que a su vez es anterior al momento de la enunciación. 10 

En casos como éste, sigue siendo válido, a mi parecer, el valor tem- 

poral relativo del antecopretérito. En los demás casos documentados, 

el antecopretérito esta relacionado contextualmente con otro tiempo' 

pasado: 

a) Con un pretérito: "Yo defendí a un muchacho que había sido acusa- 

do de robo", "Cuando nos dimoí cuenta, ya el barco se había ido", 

oto. 106  

b) Con copretérito: "Ahí estaba la Piedad de Miguel Angel, que la 

habían llevado allá", "Me gustaba ver qué cosan habían salido". 107  

105 Cf., sobre este tipo de relación del antecopretérito: Rallides 
1922.9.9.1229.212./LtAg, p. 42. 

106 El pretérito con el que se relaciona el antecopretérito puede 
ser de subjuntivo cuando por razones sintácticas se requiere este 
modos "he vergonzoso que en México no se supiera cdmo había salido  
de Chapultepec Madero". 

107 Documenté un caso en que el antecopretérito está relacionado con 
la perífrasis "ir (copretiríto)+ a + inf.", de valor inminencial: 
"Iban a dar la comunión a dos personas cubanas que me habían hecho 
el favor de..." 
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c) Con antepresente: "El pleitoceno, al que se le habían dado la 

cifra global de un millón de anos, se ha alejado", 

d) Con otro antecopretérito: "Había tenido el genio de poder de-

cir en palabrao lo que muchos poetas ya habían intuido".  "e  

Documenté finalmente dos casos de antecopretéritos que tal 

vez convenga considerarlos como absolutos, equivalentes a un pre-

térito: "Los aerosoles se aplican en cosméticos, en insecticidas, 

en deeinfectantee, en... te había dicho, en pinturas"; "Y cuando 

eso sucede te das cuenta que realmente no es lo que td habías ere- 

‘do". En el segundo oaeo, tal vez se pueda buocar otro análisis, 

interpretando el presente sucede como un presente en función de 

pretérito, o mejor como un preuente atomporal con respecto al cual 

el antecopretérito habías creído es anterior. En el primer caso sí 

parece más conveniente analizar el había dicho como simple preté- 

rito (51)19.). 

• 
2.5.5 Sustitutos del antecopretérito  

En este mismo capítulo he setalado los casos de sustitución 

de antecopretérito documentados en mi material. En ocasiones (cin-

co caeos registrados) el pretérito de indicativo puede sustituir-

lo: "Le dió de varillazos a un compatero por el hecho de que no vo-

to por la planilla azul" (cf. 2.1.2.3). A veces (tres ejemplos do-

cumentados) el copretérito puede desempatar también la función de 

antecopretérito: "Decía que era la mejor época de su vida" (En es- 

an 
108 

COMO es fácil advertir, el antecopretérito setalado en este ca- 
po hace referencia a una acción pretérita, anterior a otra de la 
misma naturaleza; sería un ante-antecopretérito. Como la lengua nos 
dispone de una forma verbal rara ente uso, en natural que se repita 

el antecopretérito. 
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te caso el contexto obliga a interpretar era como había sido y no 

cono coexír nte de de-cia, cf. 2.4.3.4). 109  

2.5.6 Pretérito de subluntivo equivalente u antecopretérit  

Son muy abundantes las referencias de gramático y especialil 

tan a la ountituclán del antecopretérito por el pretérito de sub-

% juntivo (cantara). 110  Por lo que respecta al espaftol de México, 

esta oustitucidn me parece que se limita u la lengua literaria, so-

bre todo períod/utica, pero de ,ninguna manl:r1.1 se escucha en la len 

gua hablada informal. No tengo documentado caso alguno, en. mi ma 

terial de lengua hablada, coloquial (no esmerada), de pretérito de 

subjuntivo por antecopretdritc. Sin embargo, u/ en relativamente 

!recuente esta sustitucidn en el lenguaje pp:riodfstico. Es fácil 

escuchar por radio o televisidn, _o leer en los periódicos, noticia 

redactadas aeft "El equipo do futbol Guadalajara, quo derrotara  al 

América la semana pasada, fue _vencido ayer por el León". Como es 

bien sabido, este uso de cantara por había cantado-entd basado en 

razones etimológicas y no ee diffoil encontrarle defensores, no s6s!3 

lo en la literatura romántica que resucitó este uso, sino también 

en la actualidad. 111 Lo que también eetd cada vez más extendido e A; „ 

109 Es interesante hacer notar que en este dltimo caso, copretériW 

por antecopretérito, no puede acudirse a la explicación que Lope 

Blanch da para la sustitución por el. pretéritos El carácter perfeo. 

tivo de éste que le permite funcionar como pluecuamperfeoto. 

110 Cf., entre muchos otros: Coste-Redondo, lyntaxe, p. 417; Gili 
Gaya, Sintaxis,  5  126; Kany, Sintaxis, pp. 208-213; Lope Blanch, 

Observaciones, / 72; Lope Blanch, Reducción, p. 1798; Meier, Sin 

taxis verbal espaftolal, p. 606; etc. 

111 Ch. Kany insiste ampliauente en que se le debe dar importancia 

a este fen4meno que él juzgr frecuente en la mayor/a de los Mapa.. 
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el lenguaje periodístico mexicano es la sustitución del pretérito 

(canté) por el pretérito de subjuntivo (cantara):  "El equipo de 

futbol América, que derrotara  el pasado domingo al Guadalajara, se 

enfrentará mañana al Ledn". Este uso no tiene apoyo etimológico 

alguno. 

2.5.7 ResuTen_de frecuanciao  del antecopretérito 

1 Con valor de pretérito perfecto anterior u otro 
pasado . 	 113 (98.2%) 

1.1 No expresamente relacionado con otro pasa- 
:G:2 do 	. 	. , . . 	 . . . 	33 (28.6%) 

	

1.2 Expresamente relacionado con otro pasado . . . 	80 (69.5%) 

con exprIJ„lones cronológicao 
. • 	 • . 1 	 ( 3.4'1) 

con pretdrito 	 . . . 	42 (36.5°0 

con copretérito . .  	30 (26 

con antepreeento . . . . . . .  	1 (0.8 %) 

con otro untecopretérito . . .  	3 (2.6 %) 

pretérito . 	 0 e  	 2 (1.7 %) 

115 

noamericanos y deja entrever que está en contra de juicios críticos 
negativos en cuanto a esta suetitucidnt Cf. Kany, Sintaxis,  pp. 208- 

213. 
112 Incluyo en este apartado los caeou en que no es fácil, en el 
contexto inmediato, encontrar el tiempo papado con el que el ante-. 
copretérito esté relacionado. sato naturalmente no implica que es- 
tas formas verbales deban considerarse absolutas, sino simplemente 
que el verbo en pasado con el que se relacionan no está cercano 
contextualmente, 

♦ • ........ y 

:1e1acionado 
y„r, des 

1.2.2 Relacionado 

1.2.3 Relacionado 

1.2,4 Relacionado 

1.2.5 Relacionado 

2 Con valor de simple 

TOTU 
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2.6 OPOSICIONW WalUCTURA105 

Habiendo señalado en las páginas precede ten las curacterletí 

cae de las formas verbales pretéritas del modo indicativo, paso 

ahora a presentar algunas oposiciones, que r„?sultan obvian después 

del andlieis del material. 

Para estas oposiciones tomo en consideraci6n, como es natu-

ral, edlo los valores fundamentales de las formas verbales, no asi 

los valoren secundarios, que en mayor o menor medida vienen a ser 

wiempre usos fuera de estructura, con los que no resulta posible 

establecer oposiciones. 

2.6.1 qposicionee aslectuules 

Atendiendo al carácter aspectual de las formas verbales preté- 

ritas, recuita en primer lugar la oposicibl: 

"Formas perfectivas" "Formas imperfectivas" 

Pretérito, antecopretérito / intepresente, copretérito 

Para esto primera oposici..In hay quo recordar el carácter "re-

lativamente imperfectivo" del antepresente frente al carácter ple-

namente imperfectivo del copretérito. El pretérito y el antecopre-

térito son plenamente perfectivos. Gráficamente puede eoquematizar-

se así 

1) AC Pr 

2)  c 
o 	 

 

   

3)  AP 

  

La flecha indica el tiempo en trLnscurEo, la P e] momento pre-

sente o de la enunciación, Pr el pretérito, AC el antecopretérito, 
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C el copretérito, y AP el antepresente. Nótese que en 1), la aten-. 

ci6e del hablante se fija en un punto del pasado, mientras que en 

2) y 3) el hablculte hace hincapié en un proceso del pasado. En 1) 

la acción ee entiende como concluida, perfecta. En 2) y 3), la ac-

ción oe entiende en cuanto proceso, imperfecta. Para esta oposición 

no importa el tipo de verbo de que se trate, pues tanto los verbos 

de modo de acción imperfectivoe o permanentes (ser, tener, saber), 

como los verLoe de modo de acción perfectivos o desinentes (morir, 

nacer), 8i están en pretérito o antecopretérito son perfectivoe, 

si están en copretérito o antepresente son imperfectivon. Esto es, 

que ser en pretérito (fui) es perfectivo a pesar de ser de modo de 

acción imperfectivo, y moría es imperfectivo a pesar de ser modo 

de acción perfectivo. 

Podría pensarse que, dentro de las oposiciones aspectuuleu, 

podrfa haber otra que fuera: "Formas semelfactivas" / "Formas ite-

rativas". Sin embargo, segIn mis materiales, esta oposición sólo 

funciona --parcialmente-- para el pretérito y el antepresente. En 

otras palabras, la gran mayoría de los pretéritos son semelfacti 

vos y gran parte de los antepresenteo son iterativos0  O sea que 

parcialmente puede funcionar la oposición pretérito (semelfactivo) 

/ anteyreeente (iterativo). Sin embargo, aun esta oposición no me 

parece completamente válida, pues de hecho esto parece estar deter-

minado por el tipo de verbo y no sólo por la forma verbal que se 

usa, pues evidentemente nací es semelfactivo, pero canté puede ser 

tanto semelfactivo como iterativo, dependiendo del contexto. Asi-

mismo he cantado parece que, en el espaflol de México, debe inter-

pretarse como iterativo, pero he sido como semelfactivot  Por lo 

que toca a las demás formas verbales --copretérito y antecopreté- 
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rito no parece funcionar en abholutu eKte tiro de oposicidn pues 

no se percite en estas formas prefery:hcia deeididu por alguno de 

loe dos aopecton. 

2.6.2 pponiciones temporales 

Si se atiende al valor temporal de ins furvau pretéritutJ, se 

obtienen evidentes oposiciones: 

"Formas pasadas" 	/ "Forma udni.xesente" / Poma ante-vueada 

Pretérito, coretérito/ Antepresente 	/ Antecopretérito 

Loo pretérito© y copretéritos son simplemente, desde el punto 

de vista temporal, formas pasadas; el antepresente designa Una ac-

ción iniciada en el pasado ',oro en cierta forma aún presente en 

el momento de la enunciación; el antecopretérito e© una foruv.t que 

designa algo anterior a un pretérito. Usando nuevumente un esque- 

ma, resulta: 

Pr-C 

AP 
	4 

AC Pr 
11.......~.1•11..111)11113p••••••••ft li•Pmer.4• •••=••••••••4111 

En 1) la acción, en pretérito o copretérito, concluye en un 

punto anterior al presente. En 2) la acción (o acciones) del ante- 

presente, iniciadas en un equis punto del pasado, se extienden --y 

arpa pueden rebasar-- el momento presente. En 3) la acción, en an- 

tecopretérito, concluye en un junto anterior a un pretérito. 

2.6.3 Formas relativas y absolutas  

Finalmeute, hay algunas formas verbales pretéritas cuyo valor..  
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temporal no depende de otra forma verbal pretérita del eintewma o 

del conte).to, a loe que se les puede llamar, en este sentí do, ab-

solutus, en oposición a forma verbales que se usan siempre o ca-

si eiempre en combinación con otrus formas verbales Tretéritas: 

"F orinas absolutas" 	/ "Formas relativas" 

Pretérito, antepresente / Copretérito, antecopretérito 

El pretérito y el antepresente no requieren la presencia de 

otro verbo en pasado. El copretérito implica la presencia de otro 

verbo en pasado (tácito o expreso) del que es simultáneo. El ante-

copretdrito requiere la presencia de otro verbo en pretérito del 

que es anterior. Resulta el siguiente esquema: 

1) Pr 

AP 
ti lit 1 	telt  t 

2) Pr 

3) 
AC......Pr 	P 

En 1) el pretérito y el antepresente son absolutos, no tienen 

necesidad de que aparezca otra forma pasada para que funcionen. En 

2) el copretérito requiere un pretérito (u otra forma del pasado) 

para que se establezca BU significación de coexistencia. En 3) el 

antecopretérito requiere un verbo en pretérito para funcionar como 

'antepasado'. 
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2.6.4 Resumen 

En resumen, las formu., vert111,:s -ret¿ritun cuentan ccri las 

siguientes marcas estructuralefi: 

Forma verbal Aspecto Tiempo üependencia 

Perf. Imperf. Antepus. Pasado A n pres. LUolutc Relatit 

Pretérito X X X 
...-..•~. 

la 

Antepreeente X X X 

Copretérito X 
, , k 

Antecopretérito X X 
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2.7 RESUMEN GENERAL DE FRECUENCIAS DE LOS PRETERITOS DE INDICATIVO 

Formas verbales 
Porcentaje 

No. de aparicionee 	relativo 
Porcentaje 
absoluto 

11.3 % 

2.5 % 

11.1 % 

0.7 % 

1. Pretdrito 	 1871 	 44.9 % 	113  

2, Antepreeente 	 404 	 9.6 % 

3• Copretérito 	 1776 	 42.6 % 

4, Antecopretérito 	115 	 2.7 % 

TOTAL 	 4166 

113 El porcentaje relativo lo eo en cuanto a loe pret4rttoe sola- 

mente. El absoluto lo es en cuanto al total de formas documenta-

das de todas las formas verbales (15,880). 
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.3. I.C'z'J FUTUECS 	IF1),IC:i'.:IVO Y 	n-pm;:rirro 
668 casos (4.2 % ) 

Agrupo en elite capitulo las formas verbales del indicativo 

que denotan algo venidero: el futuro (cantaré), el antefuturo 

(habrá cantado), el pospretérito (canturía) y el antepospret4ri- 

114 to (habría cantado). 	Incluí asimismo el imperativo que, aun- 

que estrictamente no pertenece al modo indicativo, designa sin em-

bargo algo venidero, y me parece que cabe mejor aquí que en otro 

sitio. 

3.1 EL FUTURO DE INDICATIVO (cantaré), 134 casos (o. 8 

3.1.1 Definición 

La expresión verbal de lo venidero reviste especialeo carac--

turística°, 'iobre todo en lo que concierne u lae formas cuntnr4 y 

cantaría,  -U-slto desde un punto de vista diacrónico (por 13t1 primi-

tiva forma perifrdatica romance), cuanto einerdnicamente (por sum 

mtiltiplee valores y matices). Ello explica el especial interd© que. 

siempre ha provocado su estudio en los tratados de Gramática His-

tórica y en los de Gramática sincrónica descriptiva. 

Atendiendo a la diacronía de la forma en -1.4, bien sabido es 

que tuvo su origen en la fusión de dog formas verbales: el infini 

114 Fara un estudio máa amplio sobre la expresión de lo futuro en 

el eepanol de laico, cf. 'ni trabajo La expresión verbal de lo 

futuro en el espanol hablado en México, Tenis, 1970; as< como mi 

artículo "Vitalidad del futuro de indicativo en la norma culta del 

espanol hablado en México", Anuario de Letras VIII (1970), pp. 

81-102. 



tivo y el presente de indicativo del verbo h.,  115 con un ini-

cial matiz modal de obligación quo fue perdiéndose muy paulatina-

mente. 

Lao deriniciones sincrónicas de esta forma verbal, a las que 

naturulw:mte debo preotar miyor atención en la presente investiga-

ción, atienden casi siempre al valor temporal y al valor aspec-

tual, y no faltan algunas que incursionan en los valoren moda- 

116 les. 	Algunos autores simplirican excesivamente, a mi juicio, 

la definición: "Significa la posteridad del atributo al acto de la 

palabra" (Bello, Gramática, § 627); "Significa la acción venidera 

independientemente de cualquier otra acción" (Gili Gaya, Sintaxis, 

127). Es más explícita la definición de la Academia, que nos ha-

bla tinto de su valor aspe ctuul cuanto temporal: "Indica el hecho 

como no acabado y expresa la coincidencia de un predicado con su 

sujeto en tiempo posterior al momento en que se enuncia" (Academia, 

Gramática, § 296). 117 Es importante destacar que la definición 

de la Academia sefiala explícitamente el valor imperfectivo del tiem- 

115 Cf. Ramón Men4ndez Pidal, Manual de Gramática Histórica espa-

ftola, lla. ed., Madrid, 1966, § 123; Academia, Gramática, § 86; 

H. Meier, "Futuro y futuridad", Revieta de Filología Espaftola, 

XLVIII (1965), pp. 61-77; etc. 
116 Sobre el concepto de 'valores modales' de esta forma verbal me 

detendré en su momento. Baste por lo pronto seBalar que se trata 

de usos de la forma en -ró en que no se expresa algo futuro. 

117 En su segunda parte, la definición de la Academia menciona al- 

gunos de los valores modales del futuro: "Indica también el hecho 

como posible y se usa además en el mandato y en la prohibición". 

(l+). 
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po futuro, valor que otros autores omiten o, inclusive, niegan. 118  

Ejomploe de definiciones estructurak--el futuro opuesto a los de 

más tiempos--- son las de Heger y Alarcos: la fórmula que da Heger 

al futuro ee Ps + Pv, que ee lee como acción futura en cuanto al 

acto de la enunciación y no simultánea en cuanto al proceso (Heger 

Análisis onomaeiolósicq, p. 187). Por su parte, pura A.larcon, el f 

taro es "tiempo negativo en cuanto al modo y a la remotoepecttva, 

pero positivo en cuanto a la prospectiva", esto es: forma personal, 

sin matiz modal, no indicando pasado e Indicando futuro (Alarcos, 

Estructura, pp. 64 y 67), o bien, en fórmula: M- .R- .P+. (Alnrcos 

Gramática estructural, p. 114). Alarcos no toma en consideración el 

valor imperfectivo del •futuro en -ré)oue34,en el cuadro de corre-

laciones (lgtructurul  pp. 61-62), edlo dietintpu la correlacidn 

aepectual torrniaativa con referencia a la2 formas canté / cantaba. 

3.1.2 Su decadencia y sucitituto© 

Alguna° formas verbIlee, en determlnadao 4pocae, tienden a de 

bilitaree e incluno a desaparecer. Esto es apreciable en °cae-tones 

a nivel de lengua, o bien, y :lís frecuentemente, u nivel de dialec 

to. En el eepailol mexicano son varias lao formas en franca decaden. 

cía, 119 y entre ellas es interesante estudiar el caso del futuro 

en -r4, tiempo al que la mayoría de loe autores consideran do poco 

118 "Puieque le future simple est un temps perfectif..." (Coete- 
Redondo, Syntaxe, p. 418). 

119 Cf. Lope Blanch, "La reducción del paradigma verbal en el °epa- 
ftol de México", Actas del XI Congreso Internacional de Ling(iística 
y Filología Románicae, Madrid, 1969, pp. 1791-1807. 
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uso, sobre todo en el espahol 	 120 de América. 	El futuro en -ré ocu 

pa un lugar intermedio entre lao forman decadentes, pues sin tener 

de ninguna manera la vigencia del presente o pretérito de indicati- 

vo, por ejemplo, tampoco puede consideráreele como tiempo muerto ul 

lado del antepretdrito de indicativo (hube cantado) o del futuro 

de subjuntivo (cantare). Lo que o/ parece indudable oe que tiene 

muchim pulo vigencia en la lengua eecrita que en la hablada. 121  

Evidentemente, toda forma verbal en decedencia e© eustítuida 

por otrao forman verbales. En español generell  y en el mexicano en 

particular, el futuro de indicativo ee frecuentemente sustituido 

por: 1) El presente de indicativo (cf. 1.2.6), y 2) por la perffra- 

120 Cf. Alone° y Henríqueu U., Gramática II, p. 153; A. Alonso, El 
problema de la lengua en América, Madrid, 1935, p. 81; Eugenio Co- 
eeriu, "Sobre el futuro romance", Revista Braeileira de Filologra, 
3-1 (1957), p. 4; Aurelio Espinosa, "Estudios sobre el eepaftol de 
Nuevo México", Bibli211992192121 	111yanoamerkcana II, 

	

._ 	 . 
Buenoe 

 
Airee, 1946, p. 236; Otto Jespernen, 2121111121211wral- 

mmar, London, 1924, p. 260; Kany, Sintaxis, p. 152; Zopo Blanch, 
Obeervacíonee, p. 73; Lorenzo, Eepaffol de hoy, p. 109; H. Meier, 
Futuro y Futuridad, p. 77; troné Joaquín Monteo, "Sobre la categorÍa 
de futuro en el eepaDol de Colombia", Theeaurue XVII (1962), pp. 
527-555. Con relaci6n al eepagol de América, en su conjunto, eecri- 
be Alones Zamora Vicente: "El futuro ee, en general, mucho menos 
usado que en la Península y se tiende'a oustituirlo por una perrfra 
eie (Dialectolva eopaftola, 2a, ed., Madrid, 1967, p. 434. Rafael 
Lapesa, por su parte, opina: "Zas perífrasis se extienden (en Amé- 
rica) a costa del futuro" (Historia de la lengua espanola, 6a. ed. 
Madrid, 1962, p. 359). En portugués también se nota decadencia en el 
uso del futuro, como puede comprobarse en el estudio de Manuel de 
Paiva Boldo, "Os valores temporais e module do futuro imperfeito e 
do futuro perifrástioo em Portugués", Biblias XII (1965), pp. 87-115. 

121 Cf. al articulo "Frecuencias de las formas verbales en el cepa- 

P.Z51x1.1;, 	*V= 	 á A.V.ihsit 

1.¡Pitili 
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sis ir a + infinitivo (cf. 1.2.8). 122 Algunos autoreo senalan 

otros sustitutos de la forma en -ré: las per/fruois haber de + in 

finitivo, querer + inf., pensar + inf., etc. En mi material, esta 

construcciones jamás pierden sus propias significaciones modales 

{obligación, deseo, conjetura, etc.), para poder interpretarlas cc  

mo plenamente equivalentes al futuro de indicativo. 123  Aceptando 

pues, que lo© sustitutos habituales de la forma en -ré son el pre 

sente de indicativo y la per/franie ir a + infinitivo, en las in-

veetigaciones citadas en la nota 114, llegué a la conclueidn de qu 

ffol hablado en Méjico", Anuario de Letras X (1972), p. 184, donde';:>  
puede verse que el procentaje del futuro en lengua escrita duplicet 

ampliamente el porcentaje del mismo tiempo en lengua hablada, 

122 Cf. P. 1oyd Bowman, El habla de Guanajuato, México, 1960, p. 

226; Cdrikenae, 4alisco,pp. 150-151; Debe, Emploi dee temes, p. 511 

Jespersen, Philosqphy, p. 261; Kany, Sintaxis, p. 155; Lope Blanel 

Observaciones, 	69; Lope Blanch, Estado actual, p. 86; Lope Bloc 

Reducción, pp. 1795-1796; Lorenzo, Espanol 	de hoy, pp. 122-123; 1;154  
Montes, Futuro, p. 555; José J. Montes, "Perífrasis' con 'ir' en CO!-. 

lombia", Thesaurue, XVII (1962), pp. 384-403; Rodolfo Oroz, La len.,, 

>gua castellana en _Chile, Santiago, 1966, p. 384; Valadez, Per£fra1 

sis, p. 6; Polvo, Boldo, Tempos e modos, p. 33. A tal grado es 

portante esta suatitucidn, que José P. Rona llega a afirmar: "Iloy.  

a tomar es siempre futuro, mientras que tomard no lo es necesarile 

mente. Y esto equivale a decir que voy a tomar es el futuro en ei”. 

pariol" (J. P. Rona, Tiempo y aspecto, p. 215). 

123 Esto no quiero decir que no se escuchen en ocasiones, en el ei 

paflol de México, con valor de futuro pleno, como en; "A continua»  

ción hemos de escuchar la Quinta Sinfonia de Bethoveen". En lo qtil 

quiero hacer énfasis Ele que no aparecieron documentadas en el ma 

terial que manejo, ni aparecieron tampoco en el material utiliza—

do para las investigaciones mencionadas en la nota 114, lo que pe 

mite suponer que su uso es totalmente esporádico. Sobre este punto 
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la expresión verbal del futuro absoluto, en expresiones no regidao 

por verbos que exijan el subjuntivo o el infinitivo, puede einteti- 

zarse asf, en cuanto a frecuencias y con relación al eepallol habla- 

do en México: 1. Perffrsois ir a + inf. = 51 %. 2, Prevente de in- 
124 dicativo n 25.8% y 3. Futuro en -ré = 23.2%. 	Estos porcenta- 

jee no son do ninguna manera semejantee a los de lengua literaria. 

Sin embargo debe deetacarse el hecho do que los sustitutoe de la 

forma en -ré han venido cobrando cada vez mayor importbncia confor- 

me se acercan loe textos literarios a la época contempor&nea. L. 

Sáenz Godoy, en una investigación descriptiva sobre el tema, con re- 

cf. Alonso y Renrfquez U., Gramdtica II, § 193; Lope Blanch, Reduc- 
ción, pp. 1795-1796; Lope Blanch, Observaciones, § 69; Meier, Sin- 
taxis verbal espaBola, p. 608; Coste-Redondo, yntaxe, p. 419; ete* 
gn portugué© o/ tiene mucha importancia, para la expreoidn de lo 
venidero, el futuro perifrástico (hei-de cantar): cf. Paiva Biné°, 
Futuro imterfeito, pp. 101 y en. 

124 Cf. Moreno de Alba, Futuro de indicativo, p. 102. La presente 
investigación me lleva a conclusiones diferentes, en lo que toca 
al grado de preferencia de loe eustitatos, que quedaría aproxima- 
damente así: 1. Presente de indicativo = 49.8 %. 2. Perftrasie ir 
a + inf. * 32.6 %. 3. Futuro en -ré u  17.5 %. Sin embargo, debido 
a que la investigación anterior verod exclusivamente sobre formas 
verbales que expreoan lo venidero, el material recolectado fue mu- 
cho más abundante, en lo que a este tipo de formas verbales se re- 
fiere, que el reunido para el presente trabajo gas tiene por objew 
te el estudio de todos los tiempos, y por ello prefiero conservar 
como unís fidedignas las estadísticas derivadas de aquellas inves- 

tigaciones. 



116 - 

ferencia a lengua literaria, estudió la forma en -ré y sus eusti- 

tatos en algunas obras dramáticas a partir del siglo XVII (1616) 

hasta el IX (1963). 125 En el cuadro estadístico general de los 

porcentajes, que cierra la citada investigación, puede verse cómo 

los sustitutos del futuro sintético, sobre todo la perífrasis ir 

a + inf., van adquiriendo importancia creciente: 

García Autores 
Cervantes Lope Bretón Lorca modernos 

Pataro sintético 	81% 	79% 	82% 	78% 	62% 
saber de + int. 	17% 	18% 	12% 	3% 	1% 
Presente fatdrico 	 3% 	2% 	4% 
Ir a + inf. 2% 	6% 	15% 	33% 
Futuro semisintético 	*á% 	- 	- 	 . 

Puede notares además cómo haber, de + inf. ha venido decayendo co- 

mo sustituto del futuro, lo mismo, evidentemente, que el futuro 

semimintítico del tipo "quedarse ha la elección para maffana". 

Da preferencia de la perífrasis "ir a + inf." o del presente 

para expresar lo venidero parece ser más acentuada en loe niveles 

sootoculturaleo bajos, coso lo demuestran loe dos estudios sobre es 

paffol mexicano --el de Radl Ávila y el de Larry Grimes--, que apare- 

cen en el articulo colectivo de Harri Meier, Leopoldo Sáez Godoy, 

Xlaus HatAitte, Radl Avila y Larry Grietee, "Futur and Zukluaft la 

Spanischen", Arces, 209 (1968), pp. 332-353. Raúl Avila analiza 

	-.~.~~~rrommonmwm=~~oem 

125 Cf. D. Sdonz Godoy, "Algunas obeervaciones sobre la expresión 
del futuro en espaflol", Actas del II Congreso Internacional de Lin- 
gaística Románica, 4, Madrid, 1968, pp. 1875-1890. Los autores mo~ 
dernoe estudiados son Joaquín Calvo Sotelo y Alfonso Paso. Debe 
hacerse notar que, tratándose de obras dramáticas, se ve reflejado 
en ellas --con mayor semejanza que en otro tipo de obras litera- 
rias--, el lenguaje coloquial. 
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la expresión verbal de lo venidero en dos obran dramáticas (El 

gesticulador, de Rodolfo Usigli y Cada quien su vida, de Luis G. 

Baeurto), y observa que la forma en -rd es notablemente más fre- 

cuente on los personajes cultos de esas obras que en los medios 

e incultos. Larry Grimas, que analiza este mismo problema en la 

novela Pedro Páramo de Juan Rulfo y en el libro de Oscar Lewis, 

Loe hilos de Sánchez, muestra su sorpresa al comprobar que, con- 

tra lo que podría esperarse, los personajes de la novela de Rulfo 

emplean abundantemente la forma en -ré. Considerando que loe 

personajes de Lewis hacen precisamente lo contrario, Grimes opi- 

na: "En su intento de reflejar (o recrear) el habla popular, pa- 

rece que Rulfo ha recurrido muchísimo al uso del futuro simple, 

hecho que nos hace pensar que o es un hábito literario, o es una 

interpretaciAin o reproducoidn equivocada o mal hecha del habla 

popular. Personalmente, yo opto por el dltimo..." 

Es importante destacar que, por lo monos en el espatol de Mé- 

xico, no parece fácil establecer en qué 	siones o en qué entor- 

no, eintdcticou, o con qué clase de verbos, o en qué tipo de ha- 

blantes, puede percibirse una preferencia por determinada varian- 

te (perífrasis ir a + int., presente de indicativo o futuro en -ré). 

Sin embargo, en 1.2.6.1 hice notar algunos casos en que se nota 

preferencia o, a veces, necesidad de upar el presente en lugar del 

futuro. En la p. 102 de mi estudio Futuro de indicativo menciono 

asimismo algunos entornes sintácticos que manifiestan cierta pre- 

ferencia por el uno del futuro en -rd: Estos son, fundamentalmen- 

te, la apódosis de cláusulas condicionales, en la que se prefiere 

el futuro a la perífrasis, aunque es superada ésta por el presen- 

te de indicativo: "Si es una persona culta, podrá representar al 
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país"; en las oraciones objetivas que presentan el mismo sujeto de 

la principal: 'Yo creo que nunca lo dejar" y en algunos clichés 

del tipo: "Bueno... te diré, ninguno de los dos mm gusta". Por lo 

que respecta a la alternancia futuro / perífrasis ir a + int., hay 

ciertos entornes que hacen que la significación de la oración sea 

ana si se usa el futuro y otra si se usa la perífrasis: El uso del 

adverbio 21, por ojemplot °El ya se V& a asentar" no es lo mismo 

que "El ya se asentad", pues en el primer caso se percibe como 

»my préxima la acción, mientras que eso no sucede en el segundo 

ejemplo. 

Le que me parece mis difícil de establecer es si el hablante , 

usa el presente por el futuro, por ejemplo, para una acción cura 

realisacidn cree segura, 126 o el futuro en -ré para acciones no 

immediatas y la perífrasis para acciones inmediatas. 127 etc. Por 

le que es refiere concretamente al español mexicano culto medio, 

as pareos que, en general, con las excepciones de preferencia seftam 

ladeas, el uso de las variantes tiene lo que podríamos llamar una 

dietribucién libre; en decir, se manifiesta en ello, un fenómeno, 

el polimorfisme, que es habitual en todos los niveles de la lengua 

126 "Le futur seri égalment a présínter des faite dont on n'est 
pan abuela:tent eertain, et qui, dane le cae contrairef seraient 
humeé"; au présent" (Coste-Redondo, pjntaxe, p. 421). 

127 "Para expresar el futuro inmediato empleamos de preferencia f 
ees verbales tales como el preeente del verbo i¥,r a seguido del te 
:altivo del verbo correspondiente. Para expresar acciones futuras 
diatae empleamos el futuro" (17argas-Barón, Tiempos del indicativo, 

p. 415). 
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(fonético, morfosintdctico y léxico). 

3.1.3 Sus valoreo 

No 5610 en la lengua espanola, sino también en otras lenguas 

rominioae, como el francés y el portugués, el futuro de indicati- 

vo se caracteriza por la peculiaridad de tener por lo menos dos 

valores fundamentales: Uno, eu valor temporal (futuro), y otro, su 

valor "modal", que engloba una serie de usos cuya caracter/stica 

serla no la de clasificar temporalmente una accidn, sino 

subrayar alguna otra función. Paul lmbs, por ejemplo, clasifica en 

dos grupos loe usos del futuro francés: temporal y Rodal (cf. Imbe, 

Emploi des temes, pp. 42-59). Mattoso CaMara, por eu parte, divi- 

de en tres las funciones del futuro portuguds: 1) puramente moda', 

2) temporal con maticen modales, y 3) puramente temporal. 128 En 

espaRol es evidente que también puede hablarse de dos (o tres) ti- 

pos de futuro. En la expresión "Este asunto lo trataré en tren o 

cuatro charlas", el futuro trataré cumple una función plenamente 

temporal --sitia un.a acción en el tiempo venidero--. Por lo contra- 

rio, en la expresión: *Mate si ser& listo el animalito que...", 

el futuro eerd no está situando la acción en una época venidera, 

sino que --como fácilmente se percibe-- equivale temporalmente a 

un presente (es), y el uso de la forma futura tiene como objeto 

matizar modalmente la eignificacidn verbal. Para sistematizar el 

128 Cf. J. Mattoso Cámara, "Sobre o futuro romance", Revista de 
Espanola XLVIII (1965), p. 223, y tambiént Mecer, Futu- 

ro y futuridad, p. 62, y Joseph Rzertics, Tiempo y verbo en el  
Romanoero  Visa., Madrid, 1967, p. 13. 
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estadio de los materiales recogidos, seguiré el siguiente criterios 

Clasificaré cono futuros temporales' todos los que en una u otra 

forma designen algo venidero; y como futuros modales los que no de- 

signan ama acción teaporalaente futura. rvidentemente, existen en 

empaliza casos limítrofes en que las dos funciones parecen fundir. 

se, como seria el aso de un futuro con carácter imperativo, casos 

que cabrían en una tercera clase de futuros que podrían ser tampo- 

namos-modales, o coas les clasifica M. Cámara, "temporal coa colo- 

ra914 codal” (Pataro romance, p. 223); sin embargo oreo que este 

tipo de caeos conviene considerarlos como ana subdivisión de loe 

fataroe temporales, pues de hecho conservan eu significación futu- 

ra, a la qae as atado an valor sedal. 

Ahora bien, establecidos los dos valores fundamentales de la 

forma en -ti, vale la pana preguntarse cuál de ellos es predominan- 

te. José J. Montes, refiriéndose al español colombiano, Cima' "En 

el sature sintético en -ré predominan decididamente los valores aó 

dales, sobre todo en el habla popular y familiar espontánea" (Mon- 

tee, ?aturdo, p. 529). Basándome exclasivaaente en ndmero de aparim 

*iones, en lengua culta media hablada en México, se puede afirmar 

gua el valor temporal.  está *ay por encima a nivel de frecuencia de 

aso, del valor modal, entendiendo por valores modales los explica- 

dos arriba. Como podrá verse más adelante, los casos de futuro tem 

peral, en mis materiales, fácilmente triplican la cifra de casos 

de futuro soda). 

3.1.4 Futuros con valor temporal, 104 casos (77.6%) 

Incluyo en este apartado todos los casos de futaro de indica- 

tivo que designan una acción venidera en relación al momento de la 
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enunciación: del tipo "Como detalle curioso le contaré a usted que 

,s ,", "Cuando se resuelvan loe problemas del hombre, ee resolverán 

también loe problemas del mundo", "Cuando el dinero desaparezca, 

entonces la riqueza no repartirá, se derramará equitativamente", 

"Ustedes pueden entrar, no se lee cobrará nada", etc. Dentro de es-

te apartado merecen especial mención ciertos uso© especiales del fu 

turo, como cuando aparece en apódoeie do cláusulas condicionales 

(9 cesoo); "Si la juventud encauza su esfuerzo, tendremos mucho dxi- 

to", "Si a la muchacha se lo han advertido, eabrá cuidarse", "Si 

td lees la Constitución, verb que ee bel1/f7:ima", etc. En algunas 

de gotas enlreeionen --cuando lb condición no se refiere a hecho° 

concretos-- el futuro ee sustituible por el preeente de indicativo: 

Si tu lees 1.. Constitución veras (ven) que es magnifica". Otro uso 

peculiar del futuro en -rd se da en ciertas cláusulas de estructu-

ra mi5ltiple en que una especie de hipóteuis queda tácita: (6 caeos) 

"El que sea partidario de loe Entadoe Unidos dirá que debe entrar 

una ideología de tipo grineo, el que mea tremendamente de izquier-

da dirá que..."; en este ejemplo se puede suponer una pr6tLuie del 

tipos "SI sucede tal cosa... si ee preguntara... si se hiciera una 

encuesta.", etc. Es asimismo relativamente frecuente el uso del 

futuro en ciertas frasee hechas o clichde del tipo: ",Cómo te di-

:a?", "Ahora verás," "Verá usted", etc. (14 casos) 129 

En loe materiales que vengo manejando pura esta investiga- 

129 
Para más abundante ejemplificación de futuros con valor tempo- 

ral en el espaLol de Yéxico, cf. Moreno de Alba, Expresidn verbal 

de lo futuro, pp. 36-43. 
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ción no aparece ningdn oaao de futuro con valor Je imperativo. Sin 

embargo este uso no es de ninguna manera desconocido en México, y 

en mis trabajos anteriores sobre el tema e/ lo documenté, aunque 

muy eeporádieamente. 130  

3.1.5 Puturos con valor modal l  30 caeos (22.3%) 

interiormente dejé establecido qué entiendo por futuros de 

valor modal: aquéllos que no expresan algo venidero. Entendidos 

asr, los futuros modales --en el espatol de México-- son menos fre- 

cuentes que los futuros plenamente temporales: aproximadamente el 

77 % del total de formas en -r4 son temporales, sólo el 23 	son 

plenamente modales. Esto no resta importancia al estudio d los va- 

lores modales del futuro, característica primordial de está forma 

verbal. Algunos de los valores modales más frecuentes son: 

?atoro de probabilidad, suposición, conjetura, referido Al 

'resiente (11 casos), 131  que puede manifestarse por medio de ora- 

nones declarativas, como *Es una virgencita que tendré dos cuartas 

de ~U"; o interrogativas del tipo *Pues ¿que tendrá Picasso?", 

130  Sobre el uso del futuro con valor de imperativo, cf.: Academia, 
Granittioa,§ 313e; Bello, inálisie ideológica, p. 37; rany, Sintaxis, 
p. 195; Ianiston, Syntax, § 32.62; Lenz, Oración, 305; Lorenzo, 
Espaftol de hoy, p. 91; Paiva Boleo, Tempos, p. 32; R. Seco, Graralti- 
ca, p. 68; Spaulding, Spanish verb,§42; Paiva Boleo, l'atar° imper- 
feíto p. 98, etc. 

131  Sobre este uso, cf.: narcos, Estructura, p. 66; Alonso y Hen- 
rrquez U., Gramática 11,5193; Boyd Bowman, Guanajuato, p. 226; 
Cárdenas, Jalisco, p. 150; Coste-Redondo, Syntaxe, p. 421; Gin Gaw 
ya, Sintaxis,. 127; Jeapersen, Philosophy, p. 265; Eeniston, Sin- 
tax,§ 32.61; Montes, Futuro, p. 532; Paiva Boleo, Tempos, p. 31; 
R. Seco, Gramática, p. 68; Spaulding, Spanish verb,j: 42; etc* 
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%ye, ¿no estarán vacían esas cajas?"; o en frases más o menos he-

chas del tipo "Recordarán ustedes que.", "Usted comprenderá 

que...", etc. 

• Futuro© de valor concesivo (6 casoe), 132  como en: "Serd una 

arquitectura muy bonita, pero no me gusta" (aunque sea... aun con-

cediendo que sea); "No estarán bien econdateamente, pero meten mu-

elo dinero al deporte", etc. 

- Futuro dubitativo en relacidn al presente (3 casos): 133  

"Ahora no sé si lo saoarán o ya no lo sacarán (el periódico)", "Ti* 

no mejor acento (para el inglés) tu suegro, pero no si quién lo 

con9cerd más. 134  

Futuro en exclamaciones referidas al presente (cf. Gili Ga-

ya, Sintaxis,5 127) (dos casos), como en: "lály, odian eerdelwe 

- Futuros que se refieren a hechos plenamente conocidos como 

pretéritos, posteriores a otros sucesos del pasado (8 casos), 135  

como en "(Se trata de) una serie de monos, que serán loe anteoeso-

res directos del Onero humano", (-'que llegarían a ser*); "Es el 

género de loe homínidos, que dará por resultado al hombre", •"Son 

situaciones repetitivas que se,seguirdit dando, hasta llegar a un 

Pedro Piramo°, etc. 

132 Cf, Gili Gaya, Sintaxis, § 127; ¡tontos, Futuro, p. 533; Nava 

Tempol, p. 31 

/33  0f. Academia, Graadtioa, 3044.1 Lens, Oracidn, § 305; Montes, 

Futuro, p. 534; Lope Blanch, Observaciones,  SI 70. 

134  Valores que tambioin han sido señalados para el portugués: Cf. 

Paiva Boléo, Futuro isperfeito, pp. 96-97. 

135  Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, pe 419; Paiva Boldo, Tempos, pe 

26, 
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3.1.6 Resumen do frecuencias  

1. Futuros con valor temporal  	104 (77.6%) 

2. Futuros con valor modal 	 30 (22.3%) 

2.1 Probabilidad referida a]. presente 	. . 	11 ( 8.2%) 

2.2 Concesivo . 	 6 ( 4.4%) 

2.3 Dubitativo referido al presente . .  	3 ( 2.2%) 

2.4 Exclamativo referido al presente . . 	 2 (1.4% ) 

2.5 Futuro de prospectiva 	  . 	8 (5.9 %) 

Total 	  , 	  . . . • 	134 
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3,2 EL ANTEFUTURO DE INDICATIVO (habré cantado), 6 caeos (0.03%) 

3,2.1 Definición 

Al igual que el futuro de indicativo y, en general, las formas 

yerbales que analizo en ente capitulo, el antefuturo ee caracteriza 

por su doble función, temporal y modal, y a setos don valores pres- 

tan atención los diferentes autores al definirlo. Por lo que respec- 

ta a Bus valores temporales, véanse las eiguientes definiciones: 

"Significa que el atributo ee anterior a una cosa que respecto del 

momento en que se habla es futura" (Bello, Gramática, § 645). "Ex- 

presa la acción venidera anterior a otra también venidera" (Gni 

Gaya,. Sintaxis, § 128). La definición que parece más completa es la 

que proporciona la Academia: "En el futuro de la acción terminada, 

y, como tiempo relativo, expresa la coincidencia del predicado con 

el sujeto en tiempo posteior al momento en que se habla, pero an- 

terior al de la coincidencia de otro predicado con su sujeto" (Aca- 

demia, Gramática, ! 297a). Puede notarse que en las definioion©e de 

Bello y Gili Gaya no se hace referencia al valor perfectivo de es- 

ta forma verbal, que el toma en cuenta la Academia, lo mismo que 

Spaulding: "The future perfect tense is used to indicate that an 

act will be completed after a certain point of time in the future" 

(Spaulding, Spanish Verb, 5 46), El futuro se opone al antefuturo 

por dos razones: una temporal --futuro de un presente / futuro an- 

terior a otro; y otra aepectual --imperfectivo / perfectivo. 

3.2.2 111191111.911111.11t111.111 

La decadencia de la forma habré cantado en mayor adn que la 
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del futuro simple. 136  De todo el material recopilado, sólo seis 

casos pertenecen a esta forma. En mi estudio Expresión verbal de 

lo futuro, de 3910 caso©, todos ellos expresando algo venidero, 

sólo 21 (0.5%) fueron antefuturos, porcentaje semejante al que re- 

gietra Klum para el francde escrito. 137  Es adn mds reveladora la 

comparacidn que aparece en Moreno de Alba, Frecuencias de formas 

verbales (p. 184), en la que ee ve que Buil, trabajando con cepa- 

nol escrito, obtiene para el antefuturo una frecuencia del orden 

del 0.098 %, y yo del orden de 0.052 % con espanol hablado. Por 

donde se puede colegir que no ee sólo a nivel de lengua hablada o 

coloquial donde el antefuturo se muestra poco frecuente, sino tamo.. 

bién en lengua escrita, aunque en menor grado. 138 

El antefuturo tiende á ser sustituido, en el espartol de Mdxib. 

u), sobre todo por el pretdrito (cantil) o por perff.rasis perfeeti 

136 Cf. Vargas-Bardn, 21.9.1122_111ARIL912, p. 415; Lope Manch, 
Reducción, p. 1794. 

137 Cf. Arme Klun, Verbo et adverbe; étude sur le eyeteme verbal  
indicatif et sur le systems de certains adverbee de temps a  la 
milre des relationa verbo-adverbiales dane la phrase du fran9ais  
contem12211, Uppeala, 1961, p. 176. 

138 La notable decadencia del antefuturo en lengua hablada no pare 
ce ser privativa del espaflol mexicano. Rallides, con referencia al- 
espanol bogotano hablado, afirma: "We also round that the 1Ble-111w1 
ry form habrá cantado is not employed bz.  our Informante. It &twist: 

that oven cultivated epeakers avoid cornplex forms if a simple form' 
plus an extra-verbal indicator is available" (Rallides, Tense aq-  ,y  

pect system, p. 63). 
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vas como tener + participio, o por la perrfrasís futura ira + in-

finitivo. 139  

3.2.3 Su valor modal  

La preponderancia de los valores modales del antefuturo, sobre 

loe valoren temporalee, por lo menoo en lengua hablada mexicana, es 

muy superior a la preponderancia de esos valores en el futuro uím-

p1e.140 Esta pruponderancia no parece reciente, pues, con referen- 

cia al siglo XVI, escribe Kuniston: "Asido 	íts normal force of 

indicating an action or etate which be completed in the futuro, the 

future perfect is eome what more frequently used te exprese infe-

renca or probability converning an action or state which is comple-

ted in the present, bearing the eame relation to the perfect as 

does the future to the present" (Keniston, Syntax, ' 33.41). En mi 

material, todas lae apariciones, con excepción de una, tuvieron va- 

139 dr. =; 1.2.2; Lope Blanch, Reducci(ln, I. 1794; Lope 	1re- 

térito, p. 137; Lope Blanch, Observaciones, .5 66. Al espaIol de Mé-

xico, por tanto, no puede aplicarse plenamente la afirmación de 

Vargas Barón; el antefuturo "tiende a ser eustituldo en el lengua-

je familiar por el futuro" (Vargas Barón, Tiempos del indicativo, p. 

415). Por otra parte, debido al uso peculiar que ne da en México al 

antepreuente de indicativo (cf. 2.2.1.3), es evidente que no se 

oyen exyreeionee como "En un momento he acabado" (cf. narcos, 

,Estructura, p. 30). 

140 Recuérdese que cuando hablo de futuro o antefuturo modal me re-

fiero a aquellos que no detJignan algo venidero. Sobre valores moda-

les del antefuturo, cf. Criado de Val, Sistema verbal, p. 103; 

Cerny, Don nivnles, p. 179. 



dio ambiente adecuado" etc.  143 

Duda referida al pasado, COMO en 

1 

Los valores modales más frecuentes del antefuturo son: 

- Suposición, inferencia o probabilidad refnridas al 

como en "Y... ustedes lo habrán visto  muchas 

habrán visto  muchos niflos que..."; "No habrás tenido  tal vez un . 4 

• 
padres los libros?; "No e6 si te habrás  dado cuanta también de..." 

Aunque en esta investigación no tengo documentados casos de an- 

tefuturo exclamativo, referido al pasado (cf. Gili Gaya, Sintaxie,  

118), el se dan en México y fueron registrados en investigucio- 

neo anteriores, del tipo: "Cuántas joyas habrán relalado!"  144  

141 En mi investigación Expresión verbal de lo futuro,  absolutamen- 
te todos loe antefuturoo documentados (25) tuvieron valor modal. 

142 Sobre este uso del antefuturo, of.: Academia, Gramática,  9 247bi-:1 

Alarcos, Estructura,  p. 79; Cerny, Dos niveles,  p. 179; Coste-Re-
dondo, Syntaxe, p. 422; Criado de Val, Indice verbal de la Celes- 

tina, Madrid, 1955, PP. 124-125; Criado de Val, Verbo espaftol,  p. 
1143Gili Gaya, Sintaxis,  / 128; Kenieton, Syntax,  § 33.41; R. Seco, 

Gramática,  p. 69; Spaulding, Spanieh Verb,  4 47. 

143 Upe Blanch afirma: "Tampoco el llamado antefuturo de probabi- !'1V 
k  

lidad tiene vitulidad en el habla mexicana" (Reducción,  p. 1794). -V 
4 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque no son ciertamen--4 
te muy numerosos, la mayorra de los antefuturos documentados tanto 

en fleta cuanto en la anterior investigación tienen precisamente el 
valor de antefuturos de probabilidad. 

144 Cf. Moreno de Alba, Expresión verbal de lo futuro,  p. 123, y 

Futuro de indicativo,  p. 99. 

___Alsthillááll~2~~~asrAg. 

1 '28 - 	1 

lor modal. 141  

pasado 

veces"; "Y ustedes 

¿Y se habrán llevado  loe 
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La oposición del futuro y antefuturo de indicativo, con res— 

pecto a loe valores modales, OB clara: el futuro expresa probabi— 

lidad o duda con referencia al preeeute; el antefuturo lo hace con 

referencia al pasado: El antefuturo "expresa la acción dudosa o 

supuesta en el pasado perfecto, a diferencia del futuro simple que 

expresa la probabilidad en el presente"(Gili Gaya, Sintaxis,  128). 

3.2.4 Su valor temporal  

Como quedó explicado en 3.2.1, el valor temporal del antefutu— 

ro es el de designar una acción futura perfecta, anterior a otra 

acción futura. Sólo un caso tengo registrado con este valor: "Cuan— 

do se borren esas fronteras, se habrán eliminado  un cincuenta por 

ciento de loe problemas". 

3.2.5 Resumen de  frecuencias  

1 Antefuturo con valor temporal 	 

2 Antefuturoe con valor modal 	 

2.1 Probabilidad referida al pasado . • . 	• 	• • 

2.2 Dubitativo referido al pasado 	 

Total 	  * 

1 (16.6%) 

. . 5 (8343%) 

• • 3 (50 	%) 

• . 2 (33.3%) 

 	. 6 
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3.3 EL POSPRETERITO (cantaría), 144 casos (0.9%) 

Ante todo es conveniente dejar establecido que esta forma ver. 

bol pertenece al modo indicativo, por lo menos si se considera su 

valor temporal de futuro de un pretérito; esto es, que no forma par 

te del modo eubjuntivo como en un tiempo sostuvo la Academia, ni 

constituye un modo aparte, como so explica en la dltima edicidn de 

la Gramdtica de la propia Academia. No deja de ser innecesaria es- 

ta aelaracidn, sobre todo el se considera que la mayoría de loe au 

terca comparten esta posicidn, convincentemente defendidad hace ya 

tiempo por Bello y Lenz, 145  y que ha sido adoptada recientemente 

por la misma Academia en su Esbozo de una nueva Gramática de la 

lengua espahola aunque proponiendo el nombre de 'condicional'. 146 

3.3.1 S* dofinicidn 

La forma cantaría, por sus mdltiples valores, es especialmente 

tiffell de explicar mediante una definición concisa. Esto viene a 

comprobarse al comparar las posiciones si no totalmente opuestas, 

sí al menos auy diferentes, de distintas autoridades. Para algunos 

145 "Cantaría mo es debe considerar como una forma del subjuntivo, 
(sino que so indicativo y está en la misma relación con el tiempo 
del pasado en que se halla el futuro para con el presente, •s de- 
cir, es an 12221111E112 o futuro del pasado" (Lenz, Oracidn, p. 
448). Cf., para mayor abundancia de argumentos, mili Gaya, Sinta- 

xis, 5  130. 

146 Se habrá notado que a lo largo de este estudio no se habla he- 
cho referencia alguna a este Esbozo. Esto no obedece a otras razow 
nes sino al hecho de que la propia Academia lo considera como algo 

provisional. 
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tratadietas, esta formo tiene, primordialmente, valores modales: 

"Denota el hecho como no terminado, y expresa que el predicado pue- 

de convenir al sujeto, ya en el momento en que se habla, ya antes 

o ya después; es decir, que por al mismo no indica tiempo, sino 

sólo la posibilidad objetiva del hecho" (Academia, Gramdtica, j 298a); 

a... no hay propiamente expresión de tiempo. El potencial simple 

expresa una posibilidad que cabe en cualquier época" (Álonwo y Hen- 

ríquez U., Gramínea 147   II, § 197). 	Por lo contrario, otros auto-

res, a la cabeza de loe cuales estaría Bello, defienden como valor 

predominante del pospretérito eu carícter temporal de futuro de un 

pretérito. A. Bello, en el capitulo dedicado a explicar las signi-

ficaciones fundamentales de loe tiempos, escribe: ál pospretérito 

"'lignifica que el atributo es posterior a una cosa pretérita: 'Los 

profetas anunciaron que el Salvador del mando nacería de una vir-

gen': el nacer es posterior el anuncio, que es cosa pasada" (Gra-

nítica, 5 634). Semejantes a ésta son otras definiciones como la 

siguiente: "El condicional expresa, en su aso ordinario, una acción 

posterior al momento o 'ventana' del recuerdo o, ade bien, **a mo-

ción intuida desde ere *omento" (Vargas-Barón, Tiempos del indica-

thro, p. 414). 148 Finalmente, hay autores que parecen dar la mis- 

.11....~11111~~111. 

147 Cf. también: Casta .Redondo, pyitaxe, pp. 423-424; Guillaume, 

Temps si T'orbe, pp. 56-57. Sobre la evolución de la forma en -ría 

hasta obtener su valor potencial cf. Keniaton, Syntax, S 32.67. 

148 
Cf. asimismo: Lenz, Oración,  5 305; R. Seco, Gramínea, p. 49; 

Spaulding, Spanish Verb, 	49; narcos, Estructura, p. 64. 



- 132 - 

ma importancia, en eus definiciones, al valor temporal y al valor 

modal del pospretdrito. ks£, por ejemplo, Giii Gaya trata de fun- 

dir estos valores de la forma en -ría desde el momento en que pro- 

pone llamarla futuro hlpotdtico: "La relación con el presente es 

indeterminada y variable, en tanto que su relación con el pretéri- 

to es fija. De aquí que no haya contradicción en llamarle futuro, 

aunque visto desde el presente pueda significar acciones untarlo- 

res, posteriores o coincidentes" (Gili Gaya, Sintaxis, / 129). 149  

Cerny, por su parte, explica loe dos 11500 del pospretdríto,en base 

a su teoría de los dos niveles: en el primer nivel temporal la for- 

ma en -rfa funciona como condicional; en el segundo nivel, su fun- 

ción es distinta, pues designa una acción futura, con carácter ple 

namente indicativo (cf. Cerny, Dos niveles, p. 189). 150 

En resumen, se puede afirmar que en el pospretérito, mejor qul 

en ninguna otra forma verbal, se funden loe valores modales con loe 

149 Problemas semejantes ocasiona esta forma verbal en otras len- 
guas románicas. Con referencia al francds, escribe Labs: "Plus que. 
d'autree formes verbales, calle du 'conditionel' eet done lile a 
see conditione d'emploi: moinn abstraite que l'autres, elle se pré- 
te plus á la desoription qu'II la ddfinition..." (Imba, Emploi des 
templ, p. 61). Cf. asimismo: num, Verbe et adverbe, p. 205. Con 
referencia al portuguds, cf. Paiva Boldo, Tempog, p. 16. 

150  Rallidee, ante el problema del valor indicativo y subjuntivo, 
o indicativo y potencial, de la forma en -ría, concluye así: "Our 
conclusions, then, is as follows: if the subjunctive exprese sub- 
jective reality as contrastad with the indicativa which exprese 
objective reality, then the -ar/a forro can be regarded as either 
subjunotive or indicative depending on its context" (Bullidos, 
Tense Allect System, p. 51). 
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temporales; sin embargo, esto sucede en el plano paradigmático y no 

en el sintagmático, pues aquí es relativamente fácil discernir si 

la forma verbal tiene un valor temporal --futuro de un pretérito-- 

o modal --hipótesis, condición, probabilidad, duda, oto., referi- 

das al presente, al pretérito o al, futuro. En la lengua hablada 

151 

mexicana, es definitivamente predominante el valor modal, como se 

veré más adelante, y no parece aventurado decir que esto pueda su- 

ceder en otros tipos de hablas, pues su uso, con este valor, no es 

en absoluto algo reciente (cf. Keniston, Syntax, 1 32). 

3.3.2 Su decadencia y sustitutos  

El pospretérito en el caparlo]. de México es también una forma 

verbal en decadencia, aunque menos notablemente que el futuro (cf. 

Lope Blanch, Estado actual, p. 86). Esta decadencia es percepti- 

ble especialmente en sus funciones temporales, es decir, caao futu- 

ro de un pretérito, pues no parece sufrir gran menoscabo su fre- 

cuencia cuando tiene valores plenamente modales* 

21 pospretérito sufre el acoso de dos formas verbales que fre- 

cuentemente lo sustituyent la perífrasis ir a + inf., con verbo 

conjugado en copretérito (sobre todo en funciones de futuro de un 

pretérito), y por el copretéríto, sustitución frecuente en ap6do- 

sis de cléusulas condicionales, 152  aunque también se da con valor 

151 Sobre todo tomando en cuenta que este valor sólo se da en cone- 
truceiones de estilo indirecto, como bien señale►  Spaulding (Spanísh 
Verb, § 49). 
152 Cf. Cárdenas, Jalisco, p. 153; Coste-Redondo, Syntaxe, pp. 415 

Y 428; Criado de Val, Sistema verbal, p. 102; Gili Gaya, Sintaxis,Sivti 
Lorenzo, Nuevo planteamiento,  p. 474; Lorenzo, Éepa.iáol de hoy', ,pp. 

120321; Spaulding, Syanish Verb, § 34. 

.0112WW4W*1  
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plenamente temporal. Esta sustitucidn por el copretérito se ve fa.. 

vorecida ademAs por la evidente semejanza en los gramemas de las 

don formas en la segunda y tercera conju/acidn (corría, correría, 

partía, partiría).  153  

De acuerdo a los materiales recogidos en la presente investi- 

gación, las suatituciones del pospretérito quedan establecidas en 

la siguiente formas 

1. Pospretérito 	144 apariciones = 64.2 % 

2, Copretérito 	63 apariciones = 28.1 % 

3. Ir (copretérito)  
+ a + InfíniííVo 	17 apariciones = 7.5 % 

Este orden de frecuencias haría pencar que el pospretérito ga- 

sa adn de gran vitalidad. Sin embargo es importante destacar que eu 

frecuencia como futuro de un pretérito es m/nima, como se verá en 

seguida (3.3.3), y eu vitalidad relativa debe entenderse en cuan- 

to a sus valores modales. 

Debe advertirse finalmente el notable equilibrio o paralelie-,  

mo que conserva la lengua en cuanto a las suplencias de los futu- 

ros; el futuro absoluto y el futuro del pretérito o pospretóritos 

ambas formas se ven sustituidas por la perftrasis ir a + inf.  , can 

el verbo conjugado en presente o en copretérito, eegdn se trate 

sustituir al futuro o al pospretérito..Se ven sustituidas también 

por don formas simples, de gran frecuencia en la lengua: el pre- 

sente para el futuro, y el copretérito para el pospretérito. 

3.3.3 Pospretéritos de valor temporal,  8 casos (5.5%) 

He venido insistiendo en que en el español mexicano hablado 

153  Cf. Criado de Val, Sistema verbal,  p. 103; Criado de Val, Ver— 
bo espaftol,  p. 94; Lam/quiz, Sistema verbal,  pp. 252-253. 
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el poepretérito con valor d© futuro de un pretérito, es decir, va-

lor que para Mello es el fundamental de esta forma verbal, oasi 

no se escucha. Transcribo a continuación los ocho casos documen-

tado(); "Determiné que lao gentes que no estuvieran de acuerdo (...) 

no estarfan dentro"; "Determinó que los que estuvieran atenidos a 

sus estatutos, estarran..."; "Me he referido al tipo de nubes que 

oontraytfndose terminarían por formar una estrella"; "Y pensamos que 

éra muy dif/cil llevarlo a Nueva York, en donde entonces le tocarla 

un invierno muy duro"; "Le dije que no le hacla, que ya nos seca-

rfamoe deopués"; "Fue una (le Die cláunulae de un contrato verbal.... 

de que yo vendría cada seis meses a México"; "Pened que podría sa-

carse su cae() por el lado rsicoldgico"; "Cuando estudiaba Prepara- 

b 	 seria pened qué ser mejor... . 154 Los demás casos de futuro de 

un pretérito que tengo documentados fueron construidos por' medio 

de la perlfrasis ir (copretérito) a 4- int* o en copretérito (cf. 

2.4.3.1 a y e). De tal manera que el ord©n de frecuencias de lao 

formas verbales que expresan futuro de un pretérito ea el siguien- 

1. Copretérito 	28 = 52.8 $ 

2. Ir .1copretéri- 
to) a 4. inf. 	17 	32 % 

3. Pospretérito 	8 w 15.2 % 

Es evidente por tanto que en el espanol hablado en México la 

decadencia del pospretérito con valor temporal ee notable. 

3.3. 4 Pospretéritoe de valor modal, 136 casos (94.4 II) 
No parece aventurado afirmar que loe usos del poapret4rito se 

154 
En loe don dMimos caeos, no parece muy evidente el valor tem- 

poral pospretérito del verbo. Pudiera interpretarse como una mez- 
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pueden clasificar en dos grupos: 1) Los que expresan un futuro de 

un pretérito, a los que conviene llamar pospretéritos de valor tem- 

poral, y 2) Todos los demés usos del pospretérito que, por expresar 

"una posibilidad que cabe en cualquier época" (Alonso y Renríquez 

U., Gramítica II, 	197), no repugna llamarlos poepretéritos de va. 

lor modal que, como se ve, en el espahol mexicano son mucho más 

abundantes que los de valor temporal, por lo menos en la lengua ha- 

blada. Keniston explica el posible origen de estos valores modales 

de la siguiente forra: "The evolution of the conditional Dato a po- 

tential form must be traced from its use in the conclusion óf con- 

ditional °entonces, first as the paet of an original futuro (dijo 

3112  si lo tenía, se lo daría), then as the conclusion of a 'lees 

vivid' future condition (si lo tuvieset  se lo daría), and finally, 

bramase of the natural confusion between a lees vivid futuro and a 

oontrary-to-fact present, as the conclusion of contrary to-fact pre- 

eent oonditional sentence" (Keniston, Syntax, § 32.67). Bato hace 

suponer que primeramente el pospretérito tuvo la primordial fun- 

ción de designar futuros de un pretdrito, y de ahí, apoyado en olio, 

mulas condicionales, fue adquiriendo su valor modal. Sin duda setos 

valores modales del pospretérito, tan abundantes en la lengua, lle- 

varon a la Academia a hacer de él un modo parte, y el valor tempo.» 

ral de futuro de un pretérito llevó a Bello a colocarlo en el modo 

indicativo y a denominarlo Ipospretérito'. 155  Si se atiende a la 

ola del valor temporal (futuro en relación a pensé) y modal (duda). 

155 A Cerny por su parte, y de acuerdo con su doctrina de los dos 
niveles, le parece evidente que la forma en -ría funcione como Icaa- 
dicionall en el primer nivel temporal, y como 'indicativo' pleno en 

el segundo nivel (cf. Cerny, Dos niveles, p. 189). 
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sintaxis, es en las oraciones independientes y principales donde 

sobre todo se dan los valores modales del pospretérito, mientras 

que Su valor temporal se da casi necesariamente en oraciones obje- 

tivas directa de un verbo en pretérito; en otras palabras, si un 

pospretérito aparece en oracidn principal o independiente, es casi 

obligado interpretarlo como pospretérito modal (cf. Coste-Redondo, 

Syntaxe, p. 423). 

Son mdltiples los matices modales que pueden percibirse en es- 

tos usos del pospretérito: probabilidad, posibilidad, condición, 

eventualidad, concesión, conjetura, duda, etc., y no siempre es uno 

solo de estos matices el que aparece, sino la mezcla de verlos. Es- 

tos valores pueden estar referidos, temporalmente, al pasado, el 

presente o al futuro. 

3.Z 

3.3.4.1 Pospretéritos de valor modal referido© alyresente, 50 ca- 

sos. Documente cincuenta ejemplos en que la forma en -rfa equivale 

aproximadamente a un presente de indicativo, más o menos lato, al 

que se ahaden loo valores modales mencionados. En varias expresio- 

nes (14) cabe la interpretación de un rospretérito que equivale a 

una apddosis de cláusula condicional, cuya prótesis en tácita, co- 

mo en: "Ya se murió. Además ya catarla muy viejo (si viviera)"; 

"Un lugar que está en lo que le corresponderla  a las murallas (si 

existieran)"; "Mi familia no me necesita, porque... si acaso (estuw 

viera yo a11() fletarla  un poco más limpia la casa"; "Es una persona 

que podría vivir como un 'play boy' (si quieiera)", etc. En ocasio- 

nes (4), claro está, la cláusula condicional aparece completa: "To- 

dos esos resignados, si tuvieran dinero, ya no serfan tan resig- 

nados", "Si no estuvieran ellos, no tendrlanos  con qué ponerlas no- 

 

1.11-1.:!32;:tr,11:„. 
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sotroe", etc. 

En muchos casos (32) el pospretérito manifiesta afirmaciones 

con cierta duda, de las que no se está quizá plenamente convencido' 

"hay madres que sf se podrían (pueden) calificar de culpables", 

"Un caso tfpico de emotividad mal controlada serian (son) los be-

rrinches", "La expresión más dinámica de esto seria (es) realmen-

te ol psicoanálisis", etc. Dentto de este grupo caben las frecuenw 

tes expresiones, que mediante verlos como decir, llamar, etc., 

expresan asimismo afirmaciones en cierta medida dubitativas, o a 

las que se anude un matiz de cortesía: "¿Ter culpa de la madre? 

Bueno, pero yo no diria 'por culpa"; "Piensa mis bien en el desa-

rrollo que yo di La corporal, orgánico", "Por una serie de motiva-

cienes que podría yo llamar familiares. ',", Es el inetrumento para 

filosofar... dirfames, el material para filosofar...", etc. Este ma-

tiz de cortesía se hace máe evidente en expresiones como: "Yo le 

aconeejarfa que fuera a ver unted a...", "Ay, Lolita, ¿no tendrfa 
a 

una pieza para Mary?. 

3.3.4.2 Poepretdritoe de valor modal referidos al pasado, 23 caeos. 

in estas expreeionee el poopretérito indica suposición o con• 

jetura en relación a hechos pertenecientes al pasado, 156  equivai-

lentes it veces aproximedamente a un copretérito al que se añaden 

loe valoree modales setalados; "Dijo que dl desearía venir a Méxi-

co"; "¿Qud podría ha,:er el gobierno con dos millones de pesos a]. 

ano? 

156 Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 423; Gili Gaya, Sintaxis, § 1291 

Keniston, Syntax, § 32.66; Lenz, Oración, § 305; R. Seco, GramAtiw 

ca, p. 69; Spaulding, Ipanish Verb, f 50. 



- 139 - 

"¿Qué podría haber en un campo que todavía ni siquiera oe bosque-

jaba?". En ocasiones es sustituible por un pretérito dubitativo: 

"Se llevó el tesoro de la nación. Se lo llevaría en realidad o no 

se lo llevaría, no lo sabemoe". En asimismo frecuente el uno del 

poepretéríto en oraciones subordinadas objetivas directas, de ca-

rdoter dubitativo, precedidas del nexo si (cf. Coste-Redondo, lar 

tale, p. 425): "Entonces él ee pregunté el éste no seria uno de 

los..."; '"Entonces entré yo, no sé por qué, a quién vendría a ver 

o qu4...". Deben destacarse también ciertas expresiones en que por 

medio del pospretérito s© manifiesta una admiracidn o pregunta re-

ferida al pretérito: "...y cuál no sería mi sorpresa que me encuera 

tro a...". 157  

3.3.4.3 Pospretériton de valor modal referidos al futuro, 158 63 

caeos. Como se ve, en mí corpus, la mayor parte de los pospret4ri~ 

tos modales corresponden a expreuionee de duda, conjetura, suposiw 

cidn, etc., referidos a hechos sí no estrictamente futuros, por lo 

menos no presontos ni pretéritos. Digo no estrictamente futuros por 

que precisamente el hecho de que el verbo vaya en pospretérito su-

prime evidentemente el carácter de relativa seguridad que tendría 

157 No tengo documentados casos de, pospretérito con valor de conce- 

sión en el pretérito, del tipo aefalado por Gili Gaya (Sintaxis,  h 

129): "era un hombre muy rico. -Lo sería, aunque...". Sin embargo, 

le parece que sí pueden escuchare() en el eepaBol mexicano (cf. 

también: Alarcos, Estructura, p* 66)* 

158 
Cf. Gili Gaya, Sintaxis,  h 129; Jeepereen, Philosophy of Gra- 

mmar, p. 261. 
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la expreeión si el verbo fuera en futuro. Son por tanto expresiones 

de la posibilidad de que algo tenga lugar en el futuro, pero un fu 

turo absoluto, con relación al momento del habla, no un futuro re» 

lacionado con un pretérito, ya que en tal caso, el valor de la form, 

ma en -rfa sería el temporal de pospretérito, visto en 3.3.3; éste 

es plenamente modal: "Entonces, lejos de ser una ayuda para ti, se 

ría una carga"; "Bueno, doctor, yo entraría al parto, O.K., pero y 

sé que..."; "Segdn este cristiano, tu grabación no la acabarlas ni 

el día del juicio"; "Yo sé que 41 eujeraría esa impresión"; "Yo 

dría dar la clase do peicoacdstica"; etc. Puede fácilmente perol- 

birse en todos estos ejemplos el carácter que tienen de apódoeis d 

1Ldusulas condicionales con prótasis tácita, generalmente supuesta 

gracias al contexto general del discurso, prótasio que en ocasiones , .4  

aparece expresa, dando así lugar a cláusula° condicionales plenas, 

como: "Si una mujer desea seguir estudiando... el marido so lo 112*.' 

hibiría"; "Mira, a mí me daría mucho miedo si yo dijera", eto. ^" . 	,5 

3.3.5 Inclusión del ,lofwetérito en 	el modo indicativo 	o en el sub» 

»nativo' 

Si se quiere ser coherente, cuando se define el modo por en» 

terios de 'actitud del hablante' ("Modos son las formas verbales 

que expresan la actitud mental de la persona que habla con reepec 

to a los hechos que enuncia", Roca Pons, Introdaedidn, p. 286), 

debe aceptarse que cantaría funciona a veces como indicativo y a 47e 

ces como subjuntivo: "If the subjunctive expresase subjective rea- 

159 "The conditional verb forro is muet usad te exprese the conclu" 
sion of a condition, expreesed or implied (henos ite neme)" 

(Spaulding, Spaniah Verb, 5 48). 
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lity as contraeted with the indicativa which expreeses objective 

reality, then the -arfa Porro can be regarded as either, subjunc- 

tiVe or indicativa depending on its context" (Rallides, Tense As- 

pect System, p. 51). Si por lo contrario, se define el modo como 

un instrumento gramatical, ea decir formalmente ("Llámanos modos 

a las inflexionee del verbo en cuanto provienen de la influencia 

o régimen de una palabra o frase a que esté o pueda estar subor- 

dinado", Bello, Gramática, § 450), el poopretérito no puede ser 

interpretado sino como indicativo: "...por una parte aparece su 

identidad de Modo con las formas que todos reconocen por indica- 

tivas, puesto que influyen en ella las mismas cirounstancias que 

en deltas, y por otra su diversidad de Modo respecto de las formas 

que todos reconocen por subjuntivas, puesto que loe antecedentes 

que rigen a éstas no la rigen a ella" (Bello, Gramática, í 453). 

No eetoy de acuerdo con Gin Gaya (cf. Sintaxis, §9 129-130), cuan 

do interpreta como reales todas las apariciones del pospretérito: 

"Si el hecho expresado por cantaría  no es real sino posible, como 

dice la Academia, estamos en el caso del modus irrealise Si, por 

el contrario, el hecho estd pensado como real, aunque con realidad 

futura o condicionada y, por consiguiente, siempre hipotética, 

cantarra habrá de pertenecer al modo. indicativo. Para nosotros no 

hay duda en lo eogundo...". Me parece que --de acuerdo con defini- 

ciones de modo verbal que ee refieren a 'actitud del hablante', 

como la defendida por Gili Gaya (Sintaxis, § 106)-- casos como "Yo 

lea, vosotros escucharrais" deben interpretarse como irreales y 

Por tanto de valor modal subjuntivo, frente a "Me dijo que vendría 

y lo cumplid", real y por tanto indicativa. O bien --conforme a de- 

finiciones del modo verbal de tipo formal— ambos ejemplos deberán 
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interpretarse como indicativos por la simple razdn de que este ti 

po de construcciones no admiten el subjuntivo. En otras palabras 1 

ya que Bello explica el modo verbal corno un problema de red/llenes 

y no de actitudes del hablante, do acuerdo con su doctrina el pos 

pretérito debe pertenecer al modo indicativo, pues eu comportamie 

to, en ese sentido, es igual al de las otras formae indicativas 

ya que eu aparición está regida por verbos del tipo de caber y 

afirmar (s 455): "Supe que vendrrao"; y no por verlos como dudar 

desear (§ 459), que rigen subjuntivo. Por lo contrario, el el mo- 

do se define como realidad o irrealidad de la aocián9  y dado que 

forma en -rea puede manifestar acciones reales e irrealee, puede 

pertenecer tanto al indicativo como al subjuntivo, dependiendo de 

uso que se eaté analizando. 

3.3.6 Resumen de frecuencias 

1. Con valor temporal de futuro de un pretérito . . . 8 (5.5 %) 

2. Con valor modal 	  . . 136 (94.4%) 

2.1 Referidos al presente . . . . . 	 é . . 50 (34.71) 

2.2 Referidos al pasado . . 4 * 	 . . . . 23 (15.9%) 

2.3 Referidos al futuro . . . . ah • * . . . a . * . 	63 (43.75%) 

TOTAL . 	. . 	 • • • » • * 	• 	 . 11 . . 	 144 

__.iimstm~mi~m~s~ 
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3.4 En ANTEPOSPRETERITO (habría cantado), 2 canoa (0.01 %) 

3.4.1 Definición. 

En téralinos generales puede decirse que loo diferentes auto-

res unifican su criterio en cuanto a esta forma verbal, con más o 

menos laa mismas palabras. Una definición típica serfa la que pro-

porciona Bello: "Significa la anterioridad del atributo a una cosa 

que se presenta como futura respecto de otra cosa que es anterior 
• 

al momento en que se hablas 'Díjome que procurase verlo pasados al-

gunos días, que quizá me habrla hallado acomodo'" (Bello, GramAti-

ea, § 648). 160A esta significación temporal responde precisamen-

te el nombre ideado por Pollo de lantepospretdritoi. 

Apartándose un poco de este tipo de definiciones, Alonso y 

Henríquez Urefta atienden sobre todo al valor modal, por una parte, 

y al aspectual perfectivo por otra, sin que leo parezoaiRsencial 

el valor temporal senalado por otros autores: "Expresa una posibi-

lidad quo cabe en cualquier dpoca, pero dando el hecho como termi- 

nado" (Alonso y Benrfquez U., Graadtioa II, 	197), 

En reaumen, pueden considerarse tres ion aspectos importantes 

quo mencionan las definiciones de esta forma verbal: 1) Su valor 

temporal: futuro de un pretérito anterior a otro pretérito 44  

2 
t "Me dijo (Pr1) que cuando td vinieras 

(Pr2), ya habr/a terminado (App). 2) Su valor aspectual perfectivo 

~1111~~~~14.~~1~~/~.~~~~~ 

160 Cf. las siguientes definiciones, muy parecidas a la de Bello: 
Academia, Gramática, § 298b; Coste-Redondo, Syntaxe,, p. 430; Gili 
Gaya, Sintaxis, § 131; R. Seco, Gramática, p. 69; Vargas-Bardn, 

Tiempos del indicativo, p. 414. 
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y 3) Su valor modal de posibilidad, que segdn Alonso y Henríquez 

Urefta, "cabe en cualquier época". 

3.4.2 5112292.2.112.2......titu.122 

Segdn mis materiales, la forma habría cantado ea la menostke-

cuente de todas las formas verbales, con excepción del antepreté-

rito de indicativo (hube cantado) y del futuro y antefuturo de suba 

juntivo (cantare, hubiere cantado)*  161  Esta baja frecuencia del 

antepospretérito no parece ser recienteí pues ha sido señalada con 

referencia al español del siglo XVI: "The conditional perfect is 

the least frequently usad of all the tenses" (Keniston, Syntaxf  

33.51). Rn las estadística do Bull, sobre español moderno escrim. 

to, tiene un bajísimo porcentaje (0.16%) (Ball., Precueneiee, P. 

458)0 Finalmente, por lo que respecta al español mexicano, también 

ha sido ya anotado su bajo índice de frecuenoia (cf. Lope Blanch, 

Reducción, pp. 1796-1797)0 

Entre los principales sustitutos de esta forma verbal se pue- 

den mencionar: el antepretérito de subjuntivo (hubiera cantado). 

que lo eustituye muy frecuentemente, sobre todo en la apódosis de 

cada:aulas condicionales ("Si hubieras venido, te hubieras divertí- 

tilo") 162 tids"i 	el presente de indicativo, en el mismo tipo de cláusu- 

las ("Si hubiera estado yo contigo, note pasa nada"), o bien la 

161 Del antefuturo de subjuntivo y del antepretdrito de indicativo 

no tongo documentado caso alguno en mi material. Del futuro de subw 

funtivo tengo sólo un caso. Del gerundio compuesto (habiendo canteo,  

do) registré el mismo número de apariciones que del antepospreté-

rito (2). 

162 Sustitución señalada por varios autores: Alarcoe, Estructura, 

p. 79; Bello, lndlisis ideoldzioa, pp. 28-29; Coste-Redondo, Iza- 
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perífrasis ir a + infinitivo, con verbo conjugado en copretérito 

("Si no venimos a consultar con el sellar coronel, íbamos a quedar 

frescos") (cf. Lope Blanch, Reduccidn, p. 1797). 163  

3.4.3 Loe casos documentados 

Uno de los don casos documentados de antepospretérito es en 

cláusula condicional 164  con prdtasis expresa: 	"Yo pienso que si 

hubiese seguido, pues no habría tenido el éxito que tuve". El otro 

caso puede interpretarse como apddosis do cláusula condicional con 

pr6tasie tácita o contextual: "Serías muy dtti a la lingfiística; 

te habría echado sus hilos invisibles". 165  

Como ©e ve, no aparecieron en las grabaciones analizadas loo 

siguientes valores del antepospretérito: futuro anterior en el pa- 

sado (cf. 3.4.1); el de conjetura en relación a un antecopretdri- 

to ("¿Cuál habría sido la canea que había motivado eu expulsién?", 

cf. Coste-Redondo, .S tate, p. 429); el de valor concesivo ("l'Inri- 

eo habría tenido una vida borrascosa, poro...,cf. Cali Gaya, Iza- 

ta, § 131), 

deklffeenme~ 

taxe, p. 430; Gili Gaya, Sintaxis, § 139. 
163 En el espaftol del siglo XVI, Keníston da como suetitutos el 
pretérito y antepretérito de subjuntivo (cf. Yeníston, Syntax, § 
33.51). En el espaftol moderno no parece que el pretérito de sub- 
juntivo (cantara) sustituya al antepospretérito, por lo menos en 
lengua hablada; en lengua literaria, puede darse esa euntitucidn 
(cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 434). 
164 Cf. Gili Gaya, Sintaxis, § 131; Spaulding, Spanieh Verb, §54. 
165 En el diálogo en que apareoid ,esta expresib, el encuestador 
había dicho un poco antes: "Imagínate que yo no tuviera mide inte~ 
reses que la linguistica'". A ello responde el informante, entre 

   

  

' 
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3.5 EL IMPERATIVO (canta td), 3R2 canon (2.46) 

3.5.1 Imperativo, modo del 'habla' 

Son varios los autores que no aceptan que el imperativo sea 

un 'modo verbal', a la manera en que lo es el indicativo o el sub-

juntivo, y a la manera en que la Real Academia lo presenta. 166  

Lamíquiz reine varias opiniones autorizadan al respecto: "Si nos 

fiamos en el funcionamiento, estamos de acuerdo con B. Pottier que 

considera el imperativo como 'el modo del discurso directo, como el 

vocativo en loa dominios del nombre, una variante fuera del sietes. 

ma'. Citemos igualmente a G. Guillaume: 'El imperativo es modo del 

habla, no de la lengua'. Y M. Molho generaliza de manera tajante: 

'El modo imperativo es en todas las lenguas una manera de dirigir. 

se a las personas: un modo del habla" (Lamiquiz, Sistema verbal, 

p. 252). Otra opinión autorizada: "...debe considerarse fuera del 

sistema de la 'Darstellung' y sólo perteneciente al plano del 'Apollo ,  

o llamada al interlocutor" (narcos, Estructura, p. 59)%b 

Tan os modo del habla y no de la lengua, que como bien expli-

ca P. Labs, supone la doble presencia del sujeto que habla y del 

que escucha, lo que no se exige en ningún otro sistema de formas. 167: 
 

otras cosas, con la oración del antepospretérito citada arriba. Por 
ello puede interpretarse como apódosis de condicional con prótasis 
contextual: "Si no tuvieras más intereses que la lingUfstica, te 
habría echado sus hilos invisibles". 
166 Cf. Academia, Gramática,1 285; tambidn: Roca Pons, Introduc- 
cidn, pp. 287 y es. 

167 Date, Empioi de tempo,  p. 149. Asimismo: Alarcos, Gramática 
estructural, pp. 108-109; Gili Gaya, Sintaxis, 5  1164 
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De todo ello se deduce que el imperativo sale del sistema de 

opeeiciones que establecen las demás formas verbales entre efe 

3.5.2 Su valor temporal 'futuro' 

Por medio del imperativo se manifiesta una orden, exhortación, 

sdplica, etc., dirigida al interlocutor. De llevarse a efecto esa 

orden, esto sucederá necesariamente en el tiempo futuro; la eig- 

nificacidn del verbo no puede cumplirse sino con posterioridad al 

momento de la enunciación. Es por ello por lo que incluyo al impe- 

rativo en ente capitulo, dedicado a lora futuros. El carácter futu- 

ro del imperativo ha sido enfáticamente eeRalado por A. Bello: "El 

imperativo es necesariamente futuro" (GrRmiltica,9 678), opinión 

compartida, entre otros, por Kenieton (Syntax,5132.70). Quien no 

se muestra totalmente de acuerdo con este valor futuro del impe- 

rativo es R. Lenta "...me parece exagerado que Bello, S 678, decla- 

re; 'El imperativo es necesariamente futuro'. Créemelo, créalo us- 

ted, ¡viva el rey!, No lo creas (verbo permanente);  me parecen ex- 

preear una idea referente a un acto coexistente con la palabra" 

(Oración,51307). Tal vez este tipo de razonamientos llevaron a la 

Academia a denominar a la forma °atta "presente de imperativo" (of. 

también: R. Seco, Gramática, p. 73). Sin embargo, aun loe ejemplos 

citados por Lenz pueden ser interpretados, me parece, como hechos 

presentes con proyección futura, o como acertadamente escribe Imbe: 

"'uno part l'ordre est toujours donné par le su jet parlant dan© 

le 2réeent 'absolu'; mais d'autre part 11 est doné pour Stre 

excecuté dane un présent-futur plus ou moros proche. L'impératif 

est dono nécessairement un préeent-futur indivie" (Labs, EmDloi‘  

11211.1221.11, p. 149). 
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3.5.3 Sus restricciones, decadencia y suetitutos  

El imperativo se caracteriza, en cuanto a su inventario, por 

el reducido ndmero de formas: canta td,  cantad vosotros. No pue- 

den darse órdenes vino a la persona a quien se dirige la palabra. 

Además debe tenerse en cuenta que sólo puede usarse el imperativo 

en oraciones afirmativas, 1" aun cuando se pueden encontrar ejem- 

plos antiguos de imperativos con ne(aci6n. 169  Ahora bien, si aten- 

demos al imperativo en el espanol de América, tendremos que eefla- 

lar otra importante restricción: En el eepaftol americano se ha per- 

dido ClUBí totalmente la segunda persona de plural (vosotros, -as), 

y por ende el imperativo se reduce, en esta modalidad del espaflol, 

a odio una forma: canta td.  1" 

En cuente al espailol de México se refiere, y posiblemente sea 

esto extensivo al eepaflol general, no sólo se puede hablar de las 

restricciones dál imperativo, sino también de su posible decaden- 

cia, su euetitucidn por otras formas verbales. Loye Blanch (Reduc- 

ción, p. 1793) ©e refiere a la sustitución del imperativo por el 

presente de indicativo (cf. 1.2.6.3), perffraeie volitivas, perí- 

frasis incoativas, presente de indicativo interrogativo, etc. A 

estas sustituciones se pueden agregar otras de carácter hispánico 

~~1~~~11~1.11.~.1111••••••••••~1~~1.101~1111•••• 

168 Cf. Gili Gaya, Sintaxis,  5 41;  Spaulding, Spanieh Verb,  Al 58. 
169 Cf. nota 95 de R. Cuervo en Bello, Gramática, p. 458. 

170 Debo precisar que en este apartado, por lo tanto, sólo inclu- 
yo las formas verbales del tipo canta td,  y no las subjuntivas 
(cante usted, no cantes, etc.) que aunque evidentemente tienen sig- 
nificación imperativa, serán estudiadas dentro del modo subjuntivo, 
de acuerdo con el criterio eeenoialmente semasioldgico de la inves- 
tigación: no estoy estudiando precisamente cómo se manifiestan las 

-7« 
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multe general, como el infinitivo (cf. Lorenzo, Español de hoy, p. 

88), y el futuro de indicativo (cf. 3.1.4 y nota 130). 

3.5.4 Sus valores 

Debe tomarse en cuenta, primeramente, que loe materialee reco-

gido(' y analizados por mi, corresponden a conversaciones dirigidas 

o espontáneas, conferencias, etc., textos que, como se ve, no son 

muy fecundos en imperativo© con función plena, es decir, órdenes, 

exhortaoionee, sdplicas, etc. , por el simple hecho de que en general 

predomina en ellos el estilo indirecto, que no permite el uso del 

imperativo. Si a esto re añaden las reetriccioneo y suntitucionee 

explicadas arriba, se podría pensar que el ndmero de apariciones de-

ber/a ser muy bajo. Sin embargo, esto no sucede, puco 382 caeos no 

es una cifra desdeñable. La explicación es muy sencilla: Más de lee 

dos terceras partes de eso(' casos pon imperativos que poddamoe lla- 

mar clichés conversacionalee, cuyo valor, lefinitivamente, no sede 

expresar una orden, exhortación, elplica, sino que eimplemente son 

muletillas de la conversación. Documenté 104 caeos del imperativo 

*mira', 98 de if/jats', 43 de 'oye', 10 de lfitsdratel, 9 de lima-

gínatel, y 14 de clichés varios, en expresiones como: "Mira, a mí 

me daría mucho miedo ei...", "Porque, mira, la madre siempre tiene 

penas", "Pues, mira, no le ves parecido a nadie", "Y, thfjate que 0 

tuvo muy interesante", "Tupido de diamantes el manto, filate, 

no, pues hay que ir, sal", Nfigdrate, viuda a lo© 39 aftoet  "¿Qu0S 

hace un torero --iimagínatel-- viejo, con reumas...?': atol, 

órdenes en español, sino qué valores tiene la forma canta tú. 
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Solamente documenté 103 casos (26.9%) con valor de imperati—

vos efectivos, es decir, expresando órdenes, exhortaciones, sdpli—

cae. De esos 103 casos, 45 (43,6P se dieron en construcciones de 

estilo directo, poniendo el imperativo en boca de terceras perso—

nas: "Cuando mi hermana G. decía: 'acompátame 0  ...", "Me dice: 

'Dame el retrato de mi tfo F", "Te lo juro que así me decía: '11£—

dome lo que quieras", "Y oyé una voz que le decía: 'vete a confe—

sar'''. 171  Los 58 casos restantes (56.3%) son imperativos funcio 

nando plenamente como 'modos de habla', es decir, por medio de ellos 

el informante expresa una orden a su interlocutor, o a alguna otra 

persona presente en ese momento: "Todo eso es perfecto, pero ve al 

fondo del problema", "Bueno, díme una cosa", "Ahf, ahf sí --11121.E1—

se un segundo— ahí sí no creo", "Nada mde contelstame esto.", 

"Mientras me como mi galleta, td habla", "Lra eirvientj --¿Se pue—

de, senito? --sf, por favor, y cierra". 

Documentó un caso de imperativo que puede interpretares como 

simple interjección: "Hubieran pasado los alemanes por a11f y ¡sé—

cate:el" 

3.5.5 Resumen de frecuencias 

1. Imperativos usados como clichés conversacionales. 278 (72.7%) 

1.1 "Mira" ........... • •. •. • e 	 104 (27.2%) 

1.2 "Fíjate" 	  98  (25.6%) 

	

1.3 "Oye"   43 (11.2%) 

1.4 "Figdrate" 	  10 ( 2.6%) 

171 
ocasiones el imperativo se pone en boca del propio narrador: 

"11,1 Yo decía: *Trdgalne, tierra,", "A Enrique yo no le puedo de—

eirs' 'llame para vestir a Dorie", 



-150- 

1.5 "Imagínate" 	  g ( 2.3%) 

1.6 Otros 	. 	.  
 14 ( 3.69) 

2. Imperativos en que se expresan órdenes 	
103 (26.99 

2.1 Generados por estilo directo 	  45 (11.7 

2.2 Dirigidos al interlocutor 	
 „ 56 (15.1  

3. Con valor de interjección  	
1 ( 0.2 

382 
Total . , e 	• 	e 	 e 	e 	41. 	• 
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4. LAS FORMAS VERBALES DEL SUBJUNTIVO 

1,090 casos (6.9 5t) 

4.1 GENERALIDADES 

4.1.1 El concepto de 'modo' 

Antes de pasar a analizar loe valores temporales de las for- 

mas verbales del subjuntivo, conviene detenerse en algunos asun- 

tos tedricos no planteados antes. Los manuales de gramática, en 

general, aceptan que entre los accidentes o categorías del verbo 

está el modo, que se manifiesta en el mismo gramema del tiempo; 

cant-aba-s. La definicik de modo que proporciona Lázaro Carreter 

me parece interesante, porque destaca dos corrientes o enfoques 

que con frecuencia aparecen --uno u otro-- en las gramáticas: 

"...expresa la actitud del sujeto ante la aocidn verbal (...). Es- 

te valor expresivo del modo se ha ido perdiendo, y en la actuali- 

dad alterna dicha funcidn con la de servir de simple instrumento 

gramatical, denotando si el verbo es principal o subordinado, dan- 

do lugar a correlaciones modales obligatorias en cada lengua, etc.". 
172 Como se ve, el modo puede ser considerado como manifeetacidn 

de "una actitud del sujeto" o como un "simple instrumento gramati- 

cal". La mayoría de los autores, al hablar del modo, con unas u 

otras palabras se refieren al prithero de estos enfoques: "manera 

de expresar la significacidn del verbo" (Academia, Gramática,  5  285), 

"actitud mental de la persona que habla" (Roca Pons, Introducción, 

172 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, 
3a, ed., Madrid, 1968, p. 280. 
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p. 285). Con otros términos, vienen u decir lo mismo Guillaume 

("el problema del modo es esencialmente problema de visidn") y 

Pottier ("la lecoidn del modo puede definirse como el situarse 

a un nivel mío o menos avanzado en la reali.zacidn de la imagen 

temporal"). 173 Sin embargo, no faltan autores que se inclinan 

mate por enfoques formales, sintácticos, al referirse al modo. 

Quizá ano de los mejores ejemplos de este tipo de definicionee 

sea la de Bello: "Llámanse modos las inflexiones del verbo en 

cuanto provienen de la influencia o régiáen de una palabra,o fra- 

se a que esté o pueda estar subordinado" (Bello, Gramática,9450). 

has oategdrica parece ser la siguiente afirmación: "Nosotros, por 

nuestra parte, proferiríamos creer que el modo no depende de las 

caracter£sticas de la acción, sino de su lugar en la oracidn, y 

del tipo de oracidn" (Bona, Tiempo y aspecto, p. 213) 

Vale la pena preguntarse hasta qué punto se está definiendo 

--con loe anteriores conceptos-- la categurla del modo verbal. Des" 

be recordares que algunos gramáticos negaron la existencia de 100 

modos como categorías verbales. 174  Ee indudable que existen difew 

rentes maneras de expresar la significacidn del verbo, pero ¿de- 

penden éstas en forma exclusiva de la flexión verbal? Evidentemefl• 

te que no, pues hay otros medios de manifestarlas, como podrían 

173 Citados por Lamiquiz, Verbo espaftol, p. 53. 

174 El Brocense escribid: "Modus in verbis, quae apenes vocatar' 
e I 1 

a Varrone, non attingit verbi naturatm ideo verborum attributas 
non est" (Citado por Constantino García, Contribución ala hie. 
toria de loe conceptos gramaticales. La ayortación del Brocenee 

Madrid, 1960, p. 123). 
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sedo loe adverbios o la entonación que se dé a la expresión. Co-

mo senala Lyons, "las oraciones interrogativas se hallan en con-

traste con las oraciones declarativas en virtud de su modalidad". 175  

¿Qué impediría entonces hablar de un modo interrogativo? En la ora-

ción "Quizá ha otras maneras de hacerlo", el valor dubitativo no 

está en la flexión del verbo --en indicativo-- sino en el adverbio 

de duda 'quizá'. Debe tenerue en cuenta, ademán, el hecho de que la 

flexión puedo conllevar el modo o manera de significación sólo cuan-

do la forma verbal es permutable, atendiendo a la oposición indica-

tivo / subjuntivo: "Conviene notar que, en aquellos contextos en 

que la selección de una forma verbal en lugar de otra está determi-

nada por otros rasgos sintácticos de la oración, la presencia de 

una forma en vez de otra no supone por e/ misma ninguna distinción 

de modalidad" (Lyons, Introducción, p. 325), 

Este tipo de razonamientos parecen negar la validez de loe en-

foques de definiciones de modo verbal semejantes a los de la Aca-

(huna, Roca Pons, etc., y conceder que son mejores las definicio-

nes formales como las propuestas por Pollo y Rona. Sin embargo, de-

be reconocerse que tampoco dotas sirven para definir el modo ver-

ba como categoría, pues de hecho explican sólo regímenes de de-

tommdmadas construcciones, pero no definen ni explican la razón de 

esas regencias. Además, debe tenerse en cuenta que, en algunos ca-

eos. no poco frecuenten, el cambio de flexión del verbo sf produ-

ce un cambio en la manera de expresar la significación ("Compra lo 

lut 12.2222." / "Compra lo que Quieras") y que estos casos no están 

Cf, John Lyone, Introducción a la linggística teórica, versión 

eepeltola de Ramón Cerdá, Barcelona, 1971, p. 3200 
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contemplados en las definiciones formales como la do Bello. 

Como so ve, no parecen plenamente satisfactorios ninguno 

los dos enfoques en particular. Podría pensaree que una suma 

ambos resolvería el problema. Juzgo que ni así so eetarta den- 

niendo efectivamente la categoría del modo verbal, pues el man 

jar simultáneamente dos planos tan diversos no puede conducir 

una definición coherente. Pero, si el objetivo que se persigue 

una adecuada explicación de los usos de las formas verbales, no 

lo os conveniente sino necesario el considerar ambos enfoques. 

Como la presente Investigación pretende solamente describir 

los usos y valores de las formas verbales, juzgo que para ello pul* 

do valerme de ambos puntos de vista (el que contempla en la flexi 

una marca de 'actitud del hablante' y el que ve en ella un simp 

instrumento gramatical). 

4.1.2 La oposición indicativo / subjuntivo. 

La mejor manera de explicar las diferentes actitudes del 

blante ante la acción verbal, es oponer las formas del indioativ 

a las del subjuntivo. Si el indicativo ee el modo de la realidil 

objetiva, el subjuntivo es el modo de la subjetividad y de la 0Y01 

tualidad. 176  Si el indicativo es el modo en que con mayor frie.. 

cuencia aparecen las oraciones independientes, el subjuntivo S8. 

"modo actual del verbo indoéuropeo, que se ha desarrollado en la' 

oración dependiente para expresar la subordinación" (Lázaro Caril 

ter, Diccionario, p. 381). 177  Si por el indicativo se manifiés 

un hecho pensado como real, el subjuntivo lo "expresa como un 

176 Cf. Roca Pons, Introducción, pp. 286 y se.; Coste-Redondo, 

Syntaxe, p. 435. 
177 Aunque, evidentemente, haya oraciones independientes de na 
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seo, o como dependiente y subordinado a otro hecho indicado por los 

otros dos modos" (Academia, Gramática, '285). Desde luego hay otras 

maneras lisie formales de mostrar el subjuntivo, como lo hace Bello, 

en línea con su definición de modo: "Llamamos subjuntivo coman o 

del modo subjuntivo coman las formas que se subordinan o pueden su-

bordinarse u los verbos dudar, desear" (Bello, Gramática, §› 459). 

Evidentemente no se le esta definiendo sino que sólo ce explica su 

comportamiento sintáctico. 

Otra forma interesante de atacar el problema de loe modos ver-

bales en general, y del subjuntivo en particular, en la que una G. 

Guillaume. Para este autor, loo verboides --infinitivo, participio 

y gerundio-- contienen el tiempo in posee, en potencia, se podría 

decir; el indicativo expresa tiempo in esee, en acto, y el subjun-

tivo, tiempo in fieri, que queda a medio camino entre el tiempo in 

posee y el tiempo in cese,  178  y la posición de la mente puede por 

tanto "situarse más o menos cerca del lrimer nivel, más o menos ale-

jada de la realización del tiempo in esee" (Lamlquiz, Verbo eepanol, 

pp• 54-55), 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, como se verd a lo 

funtivo, no son éstas de ninguna manera comparables, estadística-

mente, con las dependientes o subordinadas. Debe tenerse en cuen-

ta, sin embargo, que el indicativo puede verse también como an mo-

do de subordinación, en relación con determinados verbos (cf. Be- 

llo, Gramática,  g 455)• 

178 Cf. G. Guillaume, Temps et verba. Theorie des aspecto, des mo- 

_des et den tempo, Parie, 1929, pp. 29-50. 
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largo de este capítulo, en muchos casos, la mayoría tal vez de 
'1,1  

documentados, el subjuntivo --por no poder permutares por indica- 

tivo, por ser obligatorio-- no lleva él en o/ MIMO modalidad al- 

guna (cf. 4.1.1). Ello no significa, claro está, que la oración en 

que se encuentre deje de ser dubitativa, optativa, etc. irreal 

una palabra, sino que esa manera de significación del verbo no de- 

be entenderse como derivada y explicada en la flexión del mismo, 

sino en otras caracter/sticas de la oración. 

4.1.3 Empleo del subkuntivo, 

Es tradicional, desde la gramática latina, clasificar los USOS 

del subjuntivo en dubitativo y optativo. 179  Desarrollando un poco 

mita esta oposición, Gili Gaya (Sintaxis,§ 108) presenta una claeim 

ficación de los U800 del subjuntivo en la siguiente forma: 

Potencial 

Verbos de duda o 
desconocimiento 

Verbos de temor y 
emocidn 

Verbos de posibili- 
dad 

Subjuntivo 

l

'[ En oraciones subordinadas 

En oraciones independientes 
Verbos de necesidad 

En oraciones subordinadas subjetivaVerbos de necesidad 
objetiva 

Optativo 
En oraciones independientes 

Sin menospreciar de ninguna manera la utilidad del esquema an-

terior, ee preciso reconocer que no es completamente satisfactorib, 

pues, entre otras cosas, ignora que la subordinacichl puede darse no.  
Y 

sólo por un verbo, sino por determinados sustantivos --causa, momen- 

17° Cf. Gili. Gaya, Sintaxis,  §f 108 y se.; Spaulding, 2211112119211 

§ 59. 
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to, miedo, etc.--, adjetivos —preciso, frecuente, 14ico,-- que ri- 

gen subjuntivo. Uno de los autores que, a mi parecer, han tratado 

ente tema en particular --empleo del subjuntivo eepaZol-- con ma- 

yor detalle y rigor, es Knud Togeby en un libro al que con frecuen- 

cia me referiré en este capítulo: Modet  aspect et tempo en espaznol, 

Copenhague, 1953. 

4.1.4 Valores temporales del subjuntivo  

Si en el modo indicativo el nombre que designa a las diferen- 

tes formas verbales que en él se incluyen no siempre responde con 

absoluta exactitud a las designaciones temporales de osan formas 

--considérese, por ejemplo, la forma canto ('presente') ouardo tie 

ne valor de pretérito o futuro, la forma mutaré ('futuro') cuando 

expresa conjetura en el presente, etc.--- en el modo subjuntivo de- 

be considerarse que "llega a ser inadecuada la denominación de 

'tiempos' (Gili Gaya, Sintaxis," 120), pues en estas formas verba- 

les el valor predominante es el modal, no el temporal, y en preci- 

samente este carácter de irrealidad, deseo, duda, etc., el que im- 

pide la precisión temporal de que por lo menos relativamente gozan 

las formae del indicativo, e impide igualmente una exacta corres- 

pondencia entre los 'tiempos' del indicativo y los 'tiempos' del 

subjuntivo. Por medio del subjuntivo ce señalan mucho más oscura- 

mente las relaciones temporales: "The tense forms of the subjunotiw 

Ye are named present, imperfect, and future, with the correeponding 

compound forme 	but their use depende more on convention than 

on the time value their nanas imply" (Spaulding, Spanish Verb, 

60). 180 La relativa precisión temporal de las formas del indica- 

180 Cf. Alonso y Henrfquez U., Gramática II,§ 198; Cerny, Dos ni- 
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antefuturo; el antepretérito al antecopretdrito y al antepospretd- 

rito (cf. Bello, Gramátíca,§9651-653). 

En definitiva, llamar 'presente' a la forma canto o 'pretéri- 

to' a la forma cantara  OB una simple convención terminológica que 

casi no responde de hecho a las significaciones temporales de esas 

formas. 

Algunos autores ven en el subjuntivo ciertas peculiaridades 

temporales que caracterizan, de manera general, a todas sus formas. 

Asl, para Guillaume, como ya se dijo arriba, la peculiaridad del 

subjuntivo es la designación del tiempo in fieri, "a medio camino 

entre el tiempo in poese Perboideci) y el tiempo in asee (indicati- 

vdy (cf. 4.1.2). Para M. Seco, por ejemplo, la significación tem- 

poral del subjuntivo queda reducido a la oposición 'anterioridad' / 

'no anterioridad': "Lo dnico que indican los tiempos verbales del 

subjuntivo es la 'anterioridad' o la 'no anterioridad' (esto es, 

simultaneidad o posterioridad), del hecho con' respecto al verbo 

principal de la oración", 182  Beardsley, por su parte, ve en la 

ifuturidad' el carácter temporal predominante del subjuntivo, lo que 

explica en cuanto que la faturidad tiende hacia la incertidumbre y 

lo Indefinido: "...an indefinite futurity i© the prevaiiing element 

in a majority of subjunctive types instead of being restrioted to a 

few special uses formerly recognized'by grammarians 	and that 

all ie true because futurity tende to uncertainty and indefinite- 

nese, and only the subjunctive can exprese these shades of thought 

182 Cf. Manuel Seco, Gramática esencial del espatol, Madrid, 1972,5 

12.1.4. 

183 Cf. W.A. Beardsley, "The Psychology of the Spanish Subjunctive m, 

Hispania 8 (1925)1 p. 107. 
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183 adequately". 	Algo semejante opina Roca Pons (Introducción 

273): "Las formas verbales consideradas como futuros en la hoca, 

histdrica del latín, no son otra cosa que primitivos subjuntivos 

lo cual no debe extraffarnos, pues loe subjuntivos expresan lucio.,  

nes de carácter modal que se proyectan en el futuro". Más adelan 

(p. 292) anota: "...existe afinidad entre el tiempo futuro y el 

do subjuntivo: ambas formas verbales proyectan la acción en el 

taro". k lo largo de este capítulo se irán revisando estos con-, 

eeptos y se irá comprobando si son o no aplicables a los casos r 

gistrados. 

4.105 Subjuntivo y contexto sintáctico 

Al analizar, en los capítulos anteriores, loe valores de lag 

formas verbales del indicativo, no hubo necesidad, en general, d 

atender al contexto sintáctico en que éstas aparecían, simplemenu 

te porque no es frecuente que éste influya dotando de determinado 

valor o significación a la forma verbal indicativa. En otras pal 

braa, un presente histórico, por ejemplo, puede darse en cualqu9 

tipo de oración gramatical: independiente, subordinada, coordine" 

da, etc. Ahora bien, para explicar las formas verbales subjwitiwi 

vas parece no sdlo conveniente, sino necesario atender al contexee 

to sintdctico, a la clase de oración en que aparece, pues, como 

verá, esto es relevante para determinar sus usos y sus valores. 

concepto, por ejemplo, de oración independiente o subordinada no 

era importante para explicar los valores de las formas indicativa 

pues generalmente no cambian éstos si aparecen las formas en mall 

otra clase de oración. Por lo contrario, por varias razones es 

portante ver el funcionamiento del subjuntivo en relación con su 

contexto sintáctico. Así, por ejemplo, una oración independiente 

iti~1111~111 1auttmamk. 
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ubjuntivo tiene valores y significados eepecfricos deseo, manda- 

0, etc.), valores que adquieren las formas verbales no sólo por es- 

ar en subjuntivo, sino también por constituir ndcleos de oraciones 

ndependientes. De la misma manera, sólo atendiendo al contesto sin- 

dotico puede verse cuálee formas verbales subjuntivas son permuta- 

es por formas del indicativo, y cuáles no; o sea cudndo, en qué 

lases de oraciones, el subjuntivo es obligatorio y cuándo no lo 

e. Asl, por ejemplo, se verá que el subjuntivo de oraciones adje- 

ivas de relativo no es obligatorio ("Compra la casa que quieras / 

uieres") y que el lo es en oraciones adverbiales finales ("Te coa- 

ré este libro para que lo leas). También, gracias al estudio del 

ontexto sintáctico, puede saberse cuándo el subjuntivo es permuta- 

ble por infinitivo, dependiendo esto de la uniformidad o disparidad 

e los sujetos como en el caso de las oraciones finales ("Compré 

este libro para que lo leas" / "Compré este -libro para leerlo"), 

etc. 

Debido a ello, el material que se analizaré en el presente ca- 

pltulo será presentado en forma diferente del de los anteriores, 

clasificándolo por la clase de oración de la que la forma subjunti- 

va es ndcleo. 
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4.2,1.1 Potencial o dubitativo (11 casos). Se expresa la pcsibili- 

and presente o futura, anteponiendo siempre un adverbio de duda. 186  

El subjuntivo de estas oraciones no puede considerarse obligatorio, 

puse puede eustituirse por presente, futuro o pospretérito de indi- 

cativo, sin que además se modifique sustancialmente su significa- 

cidn: "'Probablemente se pueda entrarTM, "Tal vez ef sea muy bueno el 

camino", "Quizá haya otras maneras de hacerlo". En estas expresio- 

nes el eubjuntivo no es obligatorio ni tampoco es obligatoria la 

idea de futuridad. El carácter dubitativo de las expresiones pare- 

ce estar marcado mle por el adverbio que por el modo del verbo. Por 

lo que toca a la alternancia presente de subjuntivo y futuro de in- 

dicativo en ente tipo de oraciones, el espahol mexicano prefiere el 

uso del subjuntivo. En mi material sélo tengo documentado un caso 

de futuro modificado por adverbio de duda: "Entonces estaremos tal 

vez sometidos por otras potencias". 187  Loa otros casos de futuros 

dubitativos, referidos al presente y no al futuro (cf. 3.1.5), no 

son sustituibles por subjuntivo, precisamente porque carecen de ad- 

milio de duda ("Es una virgencita que tendrá dos cuartas de tapa- 

rlo). Por tanto, la alternancia queda establecida así: once casos 

-como lo llaman ciertos genera-tivistas-- verbo abstracto (cf. Ma- 
ría Luisa Rivero, "La concepcián de loe modos en la gramática de 
Andrés Bello y los verbos abstractos en la gramática generativa", 
Revista de ling«/stioa teórica y aplicada 10 (1972), pp. 55-74). 
186 Cf. Gni Gaya, pintaxis o5 112; Coste-Redondo, Syntaxe, p. 438; 
Lerm, Oración, § 307; Togeby, Mode aspect et tempo, pp. 10-11. 

187 En la investigación Vitalidad del futuro de _indicativo manejan- 
do otros materiales, llegué a la misma conclusión: 18 casos de pre. 
gente de subjuntivo frente a 3 de futuro (p. 95). Lope Blanch opina 
lo mismo (of. ObeerTacioneeljt70)• 
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de presente de subjuntvo, frente u =u de futuro (911} - 951). 

.2.1w2 Optativo (63 nuuoe). Be trate. de ezprseioneP de duliso.fre-
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1 imperativo plural se necesita acudir al subjuntivo, como se ne-

cesita hacerlo también, en el espaftol general, para las órdenes ne-

gativas, ya sea con sujeto singular o plural. Finalmente se puede 

hablar de un imperativo, en sentido lato, de primera persona de plu-

ral (nosotros), que viene a ser una especie de exhortativo. Existen 

por tanto loe siguientes usos del presente de subjuntivo con valor 

de imperativo: 1) Imperativo de usted (45 casos); "Vaya usted a la 

iglesia, platíquele esto a Dios", ")Elaga su solicitud". 

2) Imperativo de ustedes (21 casos): "Fíjense en estas columnas", 

"Y ustedes corrobórenlo". 

3) Imperativo negativo de td (cf. Togeby, Mode, as, ect et tempo, p. 

10) (19 casoe): "Pero no olvides td también que...», "No te vaxas  

a reir de mí". 

4) Imperativo exhortativo de nosotros (12 casosy (P ) Ejemploe de 

presente de subjuntivo, de primera persona de plural, plenamente 

exhortativos, son: "Ya no 22r2= en batallas", "Detengamos por un 

'omento todo", "No nos hagamos tontos", etc. 

5) Expresión fija "11£1122* (62 casos;'))  ). Esta forma verbal, 

muy frecuente en la lengua hablada, no expresa precisamente una 

exhortación, sino que, intercalada en la conversación, carece de 

significaci6n precisa, y es a veces selial de reticencia, cortesía, 

duda, titubeo, etc.: "Todavía los que son matrimonios --digamos--

conservadores...", "Es el eje --digamos— de la lógica mayor", 

"Tienden a... --digamos-- a decir..." 

Evidentemente que no en todos estos casos de imperativo el 

subjuntivo so absolutamente obligatorio, pues puede ser sustituido 

por el presente de indicativo (cf. 1.2.6.3) o por el futuro (oto 

Dota 130), aun en el caso en que el subjunt..vo implica imperativo 
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negativo de segunda persona ("Pues a esa fil-rta no vas, no irás9 

Sin enbarEo, en el irperativc-exhortativo de primera persona de 

plural, parece insustituible por el indicativo, pues perderla en 

tal caso su car&cter exhortativo. En este caso, por tanto, la fle.,  

xii5n del yerto conlleva nodc de sitmificacidn del Lliczo. Por otra , 
parte, debido a que el inperativc, eectin ee di jo ya (cf. 3.5.2) 

necesiorianente futuro, estos eutjuntivos lo son ta=tidn, Se trata 

por tanto, de sut5witivce no sien re otliázatcrics y sienrre nece-

sarianente futros. 

4..2.1.4 Diferentes locuciones mge c renos fijas (3C casos). Final 

rente incluyo en este apartado un hetercE4nso Erupc i_ locuciones 

lusts o nenos fi; as de presente de sub::antivo ;Líe con frecuencia pub 

den Lnze rttaree octro concesivas en sentido lato, como hace Gili, 

Gaya (Sintaxit,§ 112) al estudiar exrresiones cono. "El crtadort  

llarixosle c.o.=15 sea, la vida.", 'Porlue --;4..14raee o no-- el how,  

are que e ..laue a ella la atenc.3n, Talga  cinco centavos o no... 

etc. Otrs.e ennreeienee 'fijas de este &porfoli o  no prtoisarente 

valor concesivo, serlan: eCTe, vanos a avisar,  o eea lue..."o  

presidn aw^we i?ener oc=slidales, a tamo di 	(*gim. 

,14 	ya- pre1 , 'en c=allzuj..er eirczn.sza.=cta. ); 	transe.f.ten 	,a  0  

ya.', /Ira 	pozuzita de •carleter, lo cut Id luiersa*, etc• 181  

Lo fue  7cete uni,ficar a fo-das estas enresicnea, ademo de ea 

oe.rIcter de lor.;:tcnee =Le c mee: ce filas, serltani as siruienizee 

juntivc eme, tetas ellas puede ==r_s,:terarte otlicat.orlc, =o ezitit 

tle po: t_mLízsttiro, 2)  11-  ,"-zuna de ellaz 	ctlig.alsorla la 

irse *fud4 

S 	f 	 z_st 	 ert,as 



- 167. - 

4.2.2 Presente de subjuntivo coordinade con indicativo, 3 canon 

(0.3,t),  

Parece admirible la definicidn que de coordinaoidn proporoio-

ontrk otros, A.M. Barronochok al definir loe coordinantes: "Son 

palabran que tienen la funcién privativa de elementos conecto-

res ten la coordinacidn, o decir, antro palebrao, construcciones o 

proposiciones de igual funci6n". 189  Interpretando 1.sta de finid& 

podría ponoLrse que unh ort.tci 6n de auLjuntivo e6lo puede coordinar-

se con, otra orticAn cayo ntliioo predleative esté precisamente en e 

se mismo modo. Sin embargo, tengo documentados algunon cupos de pre-

sente de sutjuntivó que, según creo, pueden interpretaron como coor-

dinados con oracionne de indicativo. Snl.:dn mí intorpretaci4n, se 

trata de °racionen adversativas exclusivas, que rzquieren subjunti-

vo debido al tipo de nexo: "Mis gentes, cuando len hhce algdn mila-

gro, en vez de que le cuelguen a ella un milagro, le cuelgan un co-

llar". En este cano, el subjuntivo está coordinado con un indica-

tivo, y además es insustituible: debido al carácter del coordinan-

te ( en vez de,). Me parece Importante destacar que en este tiro 

de construcciones no se percibe, en el uso del subjuntivo, el matiz 

de irrehlidad que caracteriza a la mayoría de las oraoionen cone- 

truidas en cae modo. Aquí, en forma evidente, la forma subjuntiva 

no Lanifienta acción dudosa, posible, necesaria, etc., sino que oía 

expresiones que han perdido su función verbalt el nexo coordinante 
distributivo ya sea... ¡a 	la forma o sea que equivale a lo 

que en ortograffa son los doe puntos, etc. 

189 kna M. Barrenechea, "Las clases de palabras en espatol como 

clases funcionales", en 4etudip.s de gramática ebtructur4j  Buenos 

atares, 1969, p. 23. 
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negativo de segunda persona ("Pues a esa tienta no vas, no irásu 

Sin embargo, en el imperativaexhortatívo de primera persona de 

plural, parece insustituible por el indicativo, pues perdería en 

tal caso su caráoter exhortativo. En este caso, por tanto, la fle-

xión del verbo conlleva modo de significación del mismo. Por otro 

parte, debido a que el imperativo, sogín se dijo ya (cf. 3.5.2) es 

neceoiariamente futuro, estos subjuntivos lo son también, Se trata, 

por tanto, de subjuntivos no siempre obligatorios y siempre nece- 

sariamente futuros. 

4.2.1.4 Diferentes locuciones más o menos fijas (30 casos). Final-

mente incluyo en este apartado un heterogéneo grupo de locuciones 

más o menos fijas de presente de subjuntivo quo con frecuencia pue» 

den interpretares como concesivas en sentido lato, como hace Gili 

Gaya (Sintaxis,9 112), al estudiar expresiones como "El creador, 

llamémosle como sea, la vida...", "Porque --quiérase o no-- el hom 

bre...", "Cuando se ha sido caudillo, suba quien suba...", "Hacer 

algo que le llame a ella la atención, valga cinco centavos o no... 

etc. Otras expresiones fijas de este apartado, no precisamente de 

valor concesivo, serian: "Oye, vamos a avisar, no sea que.", ez 

presión de temor; "Tener combdidades, a como dé lugar..." (leiem- 

prel l  len cualquier,circunstancial); "Lo transmiten por radio, va- 
188 Le, "Era muy poquita de cardeter, lo que tú _quieras", etc* 

Lo que puede unificar a todas estas expresiones, además de e 

oardoter de locuciones más o menos fijas, l'erran las eiguientes 

consideraciones: 1) Precisamente por ser expresiones fijas, el 

funtivo en todas ellas puede considerarse obligatorio, no sustitb.  

ble por indicativo. 2) En ninguna de ellas parece obligatoria la 

idea de futuridad. 

188 Para fines de frecuencia, no tomo en consideración ciertas 
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4.2.2 Presente de subjuntivo coordinado con indicativo, 3 vaso© 

(0.3%). 

Parece admieible la definición que de coordinación proporcio- 

na, entre otros, A.M. Barrenechea al definir loe coordinantes: "Son 

las palabras que tienen la función privativa de elementos conecto- 

res en la coordinación, es decir, entre palabras, conetrucciones o 

proposiciones de igual 	189 función". 	Interpretando esta definición 

podría pensureo que una oración de subjuntivo sólo puede coordinar- 

se con otra oracl4n cuyo ndcleo predicativo estó precisamente en e- 

se mismo modo. Sin embargo, tengo documentados algunos caeos de pre- 

eente de subjuntivo que, segdn creo, pueden interpretarse como coor- 

dinados con oraciones de indicativo. Segdn mi interpretación, se 

trata de oraciones adversativas excluuivae, que requieren subjunti- 

vo debido al tipo de nexo: "Las gentes, cuando le© hace algdn mila- 

gro, en vez de que le cuelguen a ella un milagro, le cuelgan un co- 

llar". En este caso, el subjuntivo está coordinado con un indica- 

tivo, y además es insustituible debido al carácter del coordinan- 

te ( en  vez dep). Me parece importante destacar que en este tipo 

de construcciones no se percibe, en el uso del subjuntivo, el matiz 

de irrealidad que caracteriza a la mayoría de las oraciones cons- 

truidas en ese modo. Aquel, en forma evidente, la forma subjuntivo 

no manifiesta acción dudosa, posible, necesaria, etc., sino que si! 

114,00•11,1*~~1•IIIIIIIPM~....~.1~~~~1.1~~~1111  

expresiones que han perdido su función verbal: el nexo coordinante 
distributivo /a sea... xa sea..., la forma o sea que equivale a lo 

que en ortografía son loe dos puntos, etc, 

189 Ana M. Barreneohea, "Las clases de palabras en espanta como 
liases funcionales", en Estudios de Eramática estructural, Buenos 

Aires, 1969, p. 23. 

• 
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plemente el verbo aparece en subjuntivo porque el tipo de constr 

cidn así lo exige. Véase cómo, si se cambia la construcción, sin 

modificar su contenido semántico, el verbo puede aparecer en ind 

aativo: "En vez de que le cuelguen a ella an milagro, le cuelgan 

collar" mg "No le cuelgan un milagro sino que le cuelgan un colla 

Por otra parte, el subjuntivo de estas oraciones no parece 

ser necesariamente de valor futuro. 190  

4.2.3 Presente de subjuntivo en oraciones subordinadas, 191  

eaaos (66.7%). 

Coso es lógico suponer, en el terreno de la subordinación se 

donde la vitalidad del subjuntivo puede apreciarse ampliamente,/ 

que el subjuntivo es "esencialmente subordinados (Gil/ Gaya, Siw!. 

taxis, § 106). 

Por lo que respecta a la clasificación de oraciones eubordiM  

nadas, proponga la siguiente, que iaplica algunas correcciones 

190 Evidentemente, en la perspectiva de esta inveetigación, no ,h 
necesidad de estudiar todos loe casos de subjuntivos coordinados:, 
con subjuntivo, paes se trata de dos oraciones de la misma func44 
y por tanto tendrán siempre cabida en alguno de loe apartados W 
este capitulo, puse el valor del subjuntivo no cambia por el heál 
de estar coordinado: ana oración sujetiva de subjuntivo, por ejl, 
plo, no adquiere valor diferente por el hecho de coordinarse cerv, 
otra oración de la misma naturaleza. 

191 n un intento de simplificar la terminología, uso la deno 
ción de oración subordinada al eintagma que otros autores llamlik 
proposición, aclarando que este tipo de sintagmas son oraciones;;;;;  

gramaticales sólo en cuanto que conservan loe dos miembros S 
de la conocida fórmula de Bahler (cf. Karl ~Ir, Teoría del len 
guaje, Traducción del alemán por Julian Martas, 3a. ed., MadriW 

1967, pp. 523 y ss.). 
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las propuestas por la Academia y Gin Gaya: 192 

Sujetivaa 
Predicativaa 

Sustantivas 	Objetivas directas 
Objetivas indirectas 

Adjetivas (y adnomínales) 
Oraciones subordinadas 	 Locativas 

CircunetancialeEl  Temporales 
Modales 

Comparativas 
dvorbiales Cuantitativas  

Conseoutivae 
Causales 

Causativas inales Condicionales 
Concesivas 

192  No siendo éste el tema primordial de euta expoeición, no me pa- 
rece adecuado defender aquL la validez de la clasificación que pro- 
pongo. Simplemente baste aclarar que: 1) La relación que con el 
verbo principal guardan las oraciones circunetuncialee más parece 
adverbial que sustantiva. 2) Una cosa es una oración objetivas in- 
directa del tipo: "Se lo daré a quien llegue primero" --siempre de 
relativo sin antecedente y nintdctioamente euetantiva-- y otra, muy 
diferente, una oración final, como "Te doy el libro para que lo 

'leas ---nunca de relativo y siempre adverbial. La inclusión de las 
oraciones consecutivas en la subordinación Be explica porque la con- 
secuencia que expresan deriva de la cantidad o intensidad, expresa- 
da por un nexo correlativo del tipo ±laIsusatt muovi4 tanto gua  
todo se inundó", sintáctica y semAnticamente diferente do la ora- 
ción coordinada ilativa que expresa una consecuencia de la oracidn 
precedente ("Llovió, aei que se inanddm), 3) Las oraciones adnomi- 
nales tienen forma sustantiva y fanoidn adjetiva, están entre ambas 
clases de oraciones. las coloco entre las adjetivas, aunque aclaro 
que pe trata de un tipo peculiar de oraciones adjetivas, ya que no 
son de relativo. 4) Las oraciones comparativas, debido a que en 
ellas hay un elemento de intensidad o cantidad, forman un grupo 

aparte y no un subtipo de las modales. 
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4.2.3.1 Presente de oublun ivo en oraciones uubordinadas  iusttj 
vas, 202 cases (25.2%) 

4.2.3.1.1 Oraciones sujetivas  (y predicativas)  (109 casos). Parl...'.7  

el análisis de la obligatoriedad del subjuntivo y de su valor tutu- 
ro o no en las oraciones sujetivas, parece conveniente subclaglifii 

car Jetas por su eetructura. Distingo esencialmente seis 

cuyas estructuras eintáctime pueden esquematizarse así: 1) Oracid.‹ 

sujetiva + ser + adjetivo predicativo; 2) Sustantivo (sujeto o 

dicativo) + per + oración eujetiva (o predicativa); 3) oración sa-T;, 

jetiva + verbo (transitivo, intransitivo) + complementos; 4) Ora- .y.' 

oi6n sujetiva de relativo + verbo (copulativo, transitivo, intran- 
• • 

sitivo) + (predicativo o complementos); 5) "No sea que"  + oraci6n 

sujetiva; 6) "No hay quien"  + verbo en subjuntivo. 

1) "Oracidn sujetiva -t ser + adjetivo predicativo" (45 casos). An-*: 

te todo conviene aclarar que los constituyentes de seta primera eivy. 

tructura aparecieron, en la mayorla de loe casos (35) en el siguien 

te orden: ser + adjetivo + or anión sujetiva: "Es conveniente que 

nos dejemos  guiar". Hubo diez casos en que el verbo ser aparecid 

en medio de la oraoih eujetiva y del adjetivo predicativo: "Que 

lo sepas  es diferenteTM.  En el corpus que manejo, el predicativo 

nunca inicia la construecidn; sin 'embargo, casos como "Bueno sería 

que estuviera ahí", con verbo en pretérito, dependiente de un 	- 

pretérito modal, se escuchan en el habla mexicana. Ahora bien, 

solutamente todos los casos de este apartado (45) tienen la pecu- 

liaridad de que el subjuntivo en ellos es obligatorio, no es poni-,  

1_,•••  

1411 

ble la permutación por el indicativo. 193  Esto no quiere decir ciutv 

193 Togeby (I42512113.211L23ins. pp. 49-51) seaala algunos adjew 
' • 

t 

< , diemietaix~let~h~t~em. 
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toda oración eujetiva de este tipo tenga siempre su verbo en uubjun 

tivo, pues evidentemente las hay con verbo en indicativo ("Es indu- 

dable que eres inteligente"). Lo que debe destacarse es el carácter 

obligatorio, ya pea del indicativo o del subjuntivo. En otras pala- 

bras, la presencia, en este tipo específico de oraciones, de una u 

otru forma verbal (canto / cante) no lleva en sí misma marca algu-

na de modalidad a la oracidn, pues esto sólo puede darse en caeos 

donde la permutación sea posible. El carácter dubitativo de la ora- 

oidn "Es dudoso que haya venido" no se debe al subjuntivo haya ve- 

nido --que es obligatorio-- sino a la preeencia del adjetivo dudo- 

For otra parte, no ea muy claro que los adjetivos predicati- 

vos, desde el punto Ce vista semántico, tengan determinadas carac- 

terísticas --comunes a todos ellos-- que exijan el subjuntivo. Si 

fuera el tipo de adjetivo el que explicara el uso del subjuntivo 

en estas construcciones, necesariamente deberían tener ellos algo 

en comlin, o deberían poderse agrupar, como los verbos que exigen 

subjuntivo, en adjetivos de deseo, duda, temor, etc. Sin embargo, 

varios de los adjetivos que exigen subjuntivo no parecen tener en 

su lexema significados que lo exijan. En la oración "¿No es bonito 

que él trate de superarse?", no se advierte mulles Bardan los as— 

ume del adjetivo bonito que explicaran el subjuntivo. Lo mismo se 

tivoe que rigen obligatoriamente subjuntivo: preciso, necesario, 
frecuente, bueno (bien, mejor), aal, extrafio,  raro, contento, bár-
baro, indtil, natural, IIEL251. Sin embargo, me parece que esta lis- 
ta es incompleta, pues fácilmente pueden añadirse a ella otros: bo- 
nito, compatible, conveniente, comdn, diferente, difícil, importan- 
te, imposible, interesante, loable, 1213ible, preferible, etc. 
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muy satisfactorio que él me resuelva los problemas", etc. Hay que 

considerar además si el sujeto de la subordinada no es alguien o 

algo en particular, pues entonces se interpreta el presente de 

subjuntivo como iterativo, generalizador: "Es importante que ven- 

al" (futuro) / "Es importante que el hombre ayude a sus semejan- 

tes" (generalizador). Documenté 19 casos de valor futuro y 25 de 

coexistencia o de generalización. 

Se trata, en resumen, de construcciones con subjuntivo obli- 

gatorio, no permutable por indicativo, y no siempre de significa- 

ción futura. 

2) Sustantivo (sujeto o predicativo) • ser + oración sujetiva (o 

predicativo.) 196  (23 	casos). En general parece aplicable a estas 

construcciones lo dicho a propósito de las anteriores, que en lu- 

gar de sustantivo, tenían adjetivo predicativo. Sin embargo, el 

bajo número de casos documentados impide asegurar que se trata de 

construcciones de idéntido comportamiento. Sólo registré dos ca- 

sos en que el subjuntivo no parece obligatorio: "El problema es 

que no lo dejen decir la verdad de las cosas", "Una de las cosas 

que tiene el mexicano es que la mujer no meta cinco centavos en 

la casa". Debe notarse que la permutación, en estos ejemplos, del 

subjuntivo por el indicativo implica una modificación modal, pues 

tanto si se usa el presente como el futuro de indicativo;  se per- 

derá, en el primer caso, el matiz de posibilidad o hipótesis, y 

196 Si el sustantivo se interpreta como sujeto, la oración de sub- 
juntivo deberá interpretarse como predicativa. Si se ve en la ora- 
ción de subjuntivo al sujeto, entonces el sustantivo se debe ana- 
lizar como predicativo. Estrictamente;  no puede precisarse en to- 
dos los casos cuál es el sintagma sujeto y cuál es el predicativo, 
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en C,1 hie6WirdV lt idea de prohibici6n. 

En loe 21 casos resttntes, perece zuposible le permutación p 

indicetivo; t1 subjuntivo et oblizatozo. Nueve de ellos  tienen y 

Ior futuro: 'Le zeta et gue se formen ana ideología propia", "Par 

xerl un bíez que yeyke  a e$tucie.r", "Lo ifltral ee iue 1Da dos v i  

na", etc. Lrit Orine restantes no tienen idea futura sino 	coexi,  

tencik o de generulitaci6u: "1x une ventaja que la mujer trabaje*  

une coryde gut ilObOtt1,41 halaMOE CEG", 'Le mentira que los mayo 

:te n.o ECOIWC  partidarios .1e..." 197  

51 Oraci6u sujetive 	verbo (transitivo, intransItivoi  t compleme 

tos (22 elhQ2)* El orden d,ocumentaylo ea siempre: verbo principal 

deepu6s oración eujetive. &I este tipo de construcciones se repite 

nuevallente lo que se ha venido observando en las anteriore clases 

e oraciones tujetivas C9Z presente de subjuntivo: En el cien por 

cilonto 1e loe caeos, no parece sustituible el subjuntivo por el 

dicativo, y por otra parte t  pueden implicar coexistencia, genera 

Itseción o futuridad. Véanse algunos ejemplos: "d Qué nos importa 

pchs no puede decirme coto por el orden de los elementos, que filt 

cilmente en permutable. Ea la construcción "El problema es que no 

lo dejen decir lo verdad", podría pensarse que el sujeto es "el' 

problema", porque aparece en primer término; sin embargo, se pue 

de decir ' urf no lo dejen, decir la verdad es el problema", y en 

tal caso el sujeto sería "que no lo dejen decir la verdad". No pet 

roque hoya una formo entructural que permita decidir en cada 

ao el sujeto y el predicativo. Lo que importa es la 'relación 

alcativil  que se establece entre ambos sintagmas. 

19? Togeby (Mode, aspect et tempa, pp. 44-48), enumera los siguiera 
tse suntantivos que rigen subjuntivo: causa, menester,  fin, momenk 

AL* 

tQi ,tiempo,, capo  4e ve, 14stima,  miedo, mentira,  21.111512912.21. 

--AÉÉkatdiggMM~t~"gtlihIAlitG 
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que en Viet Nam se estén matando?" "Se necesita que sea de pla- 

no una cosa inusitada", "Puede que tá lo conozcas", "No me preo- 

cupa que vaya a un dispensario", "Le gusta que los hijos estén 

bien atendidos", etc. La mayoría de estas oraciones son suje- 

tos de verbos intransitivos (11229rtar, bastar, gustar, etc.). Al- 

gunos de los verbos regentes de estas construcciones caben en 

las clasificaciones habituales de verbos que exigen subjuntivo: 

verbos de duda, posibilidad, necesidad o deseo o bien verbos del 

tipo querer,laL11, doler y semejantes, pues aunque estas cla- 

sificaciones se refieren esencialmente a verbos regentes de ora- 

ciones objetivas directas, también pueden ser aplicables a las 

sujetivas. Sin embargo, hay verbos que exigen el subjuntivo en 

la oración sujetiva y que generalmente no aparecen en esas cla- 

sificaciones: 152.1111I, bastar, 2£91191Ely, 	tener obje,- 

to, etc. 

4) Oración sujetiva de relativo + verbo (copulativo, transiti- 

vo, intransitivo) + (predicativo o complementos) (9 casos). 

Me parece importante destacar este tipo de construcción, den- 

tro de las oraciones sujetivas, porque es el único en que el 

subjuntivo no es obligatorio, pues siempre es sustituible por in- 

dicativo. Esto de ninguna manera quiere decir que si se cambia 

la flexión del verbo, la expresión siga teniendo exactamente el 

mismo valor. Hay un matiz de hipótesis, de posibilidad, de irrea- 

lidad en las oraciones de subjuntivo, que desaparece si cambia el 

verbo a indicativo. La oración "Lo que 61 diga  es una orden" pue- 

de perfectamente expresarse en indicativo: "Lo que él dice (dirá) 

se una orden", pero evidentemente que la modalidad de la oración 
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cambia: en el primer caso hay un matiz de irrealidad que está 

ausente en la oración de indicativo. En el primer caso, el verbo 

diga expresa una acción irreal para el hablante, en el segundo, 

el verbo dice (o dirá) expresa una acción que el que habla con-

sidera real. Este mismo tipo de transmutaciones pueden operarse 

en casos como: "El que sea partidario de los cubanos dirá que 

no", "Lo que tú seas en mucho más importante", "Lo que tú les in-

qulques a tus hijos es lo que...", etc, 

En las oraciones sujetivas de este apartado, por tanto, puede 

observarse que la flexión del verbo conlleva modalidad. El cambio 

de una forma verbal indicativa por una subjuntiva o viceversa im-

plica un cambio en la manera de significación del verbo. El sub-

juntivo, por otra parte, puede no tener valor futuro en estas ex-

presiones. Son, en definitiva, construcciones de subjuntivo no 

obligatorio, ni de significación obligatoriamente futura. 

5) "No sea que" oración aujetiva (2 casos). Se trata de una ex-

presión de temor, en la cual el subjuntivo de la oración aujeti. 

Ya es obligatorio y cuyo valor temporal es necesariamente futuro: 

"No sea que se vaya a ir el barco y nos deje aquí". 

6) "No hay quien" + subjuntivo (3 casos) "No es que"  + subjunti-

vo (5 cupos). Estas expresiones exigen el subjuntivo y no son de 

significación futura obligatoria: "No hay quien le dé un lugar", 

"No hay quien le iguale", "No ea que la gente no tenga oportunidad', 

"No es que sea frustrada", etc. 

Resumo lo dicho sobre oraciones aujetivaa de presente de sub-

juntivo: 1. En la gran mayoría de loe casos el subjuntivo es obli-

gatorio y por tanto no lleva en sí mismo modalidad alguna. 2. Esta 



. 177 . 

obligatoriedad más parece explicarse por el tipo de construcción 

que por el tipo de lexema del verbo principal o de los sustanti- 

vos o adjetivos que intervienen en la construcción. En otras pala- 

bras, puede pensarse que las oraciones sujetivas tienden a cona- 

trairse en subjuntivo (o infinitivo) y rara vez en indicativo» 30 

En los raros casos en que el subjuntivo no es obligatorio, tiñe 

éste a la expresión con un matiz de irrealidad y por tanto conlle- 

va, en si sismo, modalidad. 4. En este tipo de construcciones, de- 

pendiendo del contexto, o de la significación de loa otros consti- 

tuyentes, el subjuntivo puede tener valor temporal futuro o seña- 

lar coexistencia. 

4.2.3.1.2 Oraciones ob.Wkvail directa©, 92 casos. 

Cuando los manuales hablan de verbos que rigen subjuntivo se 

refieren sobre todo e. verbos regentes de oraciones objetivas. Son 

loa llamados verboe de duda, desconocimiento, temor, emoción, po- 

sibilidad, necesidad subjetiva u objetiva (cf. Gil, Gaya, Sinta- 

xis, 1.08);  o bien: querer, £(2111, doler y semejantes (cf. Togeby, 

Mode, asp.act et tema, pp. 23-24); mandar, ordenar, permitir, 

dejar (cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 442). Spaulding, por 

su parte, se refiere no sólo a verbos regentes, sino en general a 

tlatels91199 "The subjunctive is used in noun clauses (these which 

are subject or objeot of a verb) introduced by an expression of 

causetion, feeling, doubt or denial, many impersonal expressionsu 

(Bpaulding, Spaniah Verb,§ 75). 

Para examinar las oraciones objetivas directas de subjuntivo, 

les agruparé, como hice con las sujetivas, por tipos de construc- 

ción ueg6n exijan o no el subjuntivo, y según expresen o no tutu- 
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ridad. 

1) Subjuntivo obligatorio y temporalmente futuro (48 casos). Se 

trata de oraciones objetivas directas dependientes de verbos que 

exijan el subjuntivo (dejar, hacer, exigir, ayerer, prohibir, neo 

gibar, etc.). Dado que el subjuntivo, en estos casos, es obligato- 

rio, no conlleva modalidad alguna. La modalidad de la oración es 

tá dada por el lexema del verbo regente. 

Según la regla de concordancia temporal que expone la Acade- 

aia (59 38413), las oraciones objetivas directas en presente de sub. 

juntivo suponen un verbo regente en presente, antepresente o futu- 

ro. Ciertamente en la mayoría de los casos, esto se cumple; sin 

embargo, aunque no tengo casos de verbo regente en pretérito, no 

xe parecen totalmente ausentes en el español mexicano ("Me pidió 
‘ que vengl kanana1,  ). 198  

Por otra parte, los verbos regentee de los casos aquí inclui- 

do., exigen interpretar al presente de subjuntivo con valor futu- 

ro, os decir que expresan posterioridad en relación con el verbo 

regente: "ro quiero que venga", "Me deja que vaya yo con ella", 

"Te le agradeceré que me interrumpa cuando...", "La tendencia ea 

hacer que el niño actúe como...", etc. 

2) Subjuntivo obligatorio y no necesariamente futuro (20 casos) 

Incluyo en este apartado las oraciones objetivas directas regidas 

198  Son varios los autores que han estudiado el uso del presente de 
subjuntivo en oración regida por pretérito. 0f., entre otros: An- 
tonio R. Obaid, "A sequence of tenses? What sequence of tenses?", 
Rispaniai  L, 1, pp. 112-119; Kany, Sintaxis, p. 220; Togeby, Mode, 
eapect et tempo, pp. 102-105. 
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por verbos negativos. Ya se sabe que la negación ea una de las de. 

terminantes del uso del subjuntivo. 199  Verbos como creer que ri- 

gen indicativo normalmente, si les precede un adverbio de negación 

o si tienen sujetos que la impliquen (nada, nadie, ningún, etc.), 

rigen entonces subjuntivo. En estas construcciones, igual qua 

las inmediatamente anteriores, el subjuntivo, por ser obligatorio, 

no expresa modalidad alguna. Además, este tipo de expresiones deno- 

tan generalmente coexistencia del verbo subordinado con el subor- 

dinante, aunque pueden también expresar posterioridad. Doce de loe 

veinte casos documentados tienen como subordinante el verbo no 

creer en presente (no creo): "No creo yo que sea una solución", "No 

creo que haya necesidad de recordarles.", "No creo que en mi es- 

té el mérito", etc. Otros verbos regentes: "Nunca lo veo que quie7  
200 ra ir de parranda", "so considero que jt_niall.  razón", etc. 

3) subjuntivo no obligatorio y temporalmente futuro (1 caso). "Si 

me opero, quién sabe cuántos hijos máu 119.12£11": sustituible por fu- 

turo de indicativo. Parece ser que, en este tipo de construccio- 

nes, la alternancia del futuro de indicativo y el presente de sub- 

juntivo es libre y por tanto la flexión del verbo no expresa moda- 

lidad: la oración completa es dubitativa por la expresión "quién 

199 Uf. Spau1dins, ...2....Stuae1Lrerb,S 75; Togeby, Mode asetIkAtAtut, 
p. 52, oto. 
200 Tengo documentado un caso, aquí incluido, en el cual el subjun- 
tivo ea obligatorio no por el carácter negativo del verbo, ni tam- 
poco por el tipo de verbo, sino por la presencia de un adjetivo pre 
dicativo que lo exige: "Considero vergonzoso que un niño esté pega- 
do a las faldas de su mamá". En este caso me parece que el adjetivo 
yjnonzoso es el que exige el subjuntivo (cf. 4.2.3.1.1.1). Se tra- 
ta de un presente de subjuntivo con valor no futuro° 
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sabe', no por el modo del verbo regido. 

4) Subjuntivo no obligatorio y no necesariamente futuro (23 casos 

S4 pueden subagrupar estas construcciones en tres clases: a) Prom.. 

te de subjuntivo en oración objetiva directa regida por "no sé (si)i 

El subjuntivo es aqui sustituible por presente de indicativo o por 

futuro (cf. 3.1.5): 201  'No eé si se pueda ver" "No sé si lo co- 

noscaz", 'No sabeos todavía cuál sea el antecesor directo". En es 

tos casos, cono en los considerados en el apartado anterior (3), no 

parece afectar a la modalidad de la oración el oenbio de modo del 

verbo. b) Presente de subjuntivo en oración objetiva •directa intro- 

ducida por la conjunciónalit: "Nadie me ha comprobado que el hombre 

pahua a la mujer*, "To acepto que :1.41,7a,  una mujer que sea doctora", 

"Si suponemos que tene. varios brazos...", "Nunca ha dicho que tikt 

torero sea peor*, etc. En estos usos ciertazente puede hacerse la 

go:mutación de las formas subjuntivaz por for-usil Lndicetivass  pero 

& dilerencia de las construcciones anteriores (a), no parece que 

esta perautación pueda hacerse sin provocar un cierto cambio, no 

*uJ evidente tal vez, en la modalidad de la oración. Son construc- 

ciones en las que, a ti juicio, la flexión del verbo (indicativo 

aubjuntivo) tiene una incipiente función de nodalidad: en subjun- 

tivo se expresa coso menos real o posible la significación del ver' 

bo. c) Presente de subjuntivo en oración objetiva directa introdu—,  

201 
En cuanto a la oposición 'no sé si cante / no sé si cantará" 

(duda referida al presente), a pesar de haber docunantado sólo tres 
casos de cada construcción, ne parece que tiene razón Upe Blanch 
(Obserraciones I S 70), cuando afirma que en Mérico se prefiere el 
uso del subjuntivo. 
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dela por pronombre relativo (sin antecedente, naturalmente): "Te 

puedes comprar lo que quieras", "Tiene que aguantar lo que el hom- 

bre diga", etc. En estas construcciones, el subjuntivo no es obli- 

gatorio, uino que cabe el indicativo. Sin embargo, aquí el cambio 

de forma verbal implica una modificacidn plena en la modalidad de 

la oracidn. La flexidn del verbo subordinado s1 tiene absoluta 

función modal: con el indicativo se expresan --por lo general-- 

significacionesverbales consideradas por el hablante como reales; 

con el subjuntivo, por lo contrarío, se manifiestan fendmenoe que 

1 hablante entiende como irreales (cf. 4.2.3.1.1.4). 

Debo aclarar, finalmente, que todos loe casos de presente de 

subjuntivo en oraciones objetivas directas tienen sujeto diferen- 

te al sujeto de la oración principal. 202  

4,2.3.1.3 Oracidn objetiva indirecta (cf. nota 192), 1 caso. Se 

trata de un uso del presente de subjuntivo en un contexto que no lo 

exige sintdctioamente, pues la oraoi6n va introducida por pronombre 

relativo. Expresa idea futura: "Entonces, ¿para quién va a ser ese 

dinero? Para el que verdaderamente estudie". La oración en subjun- 

tivo enfatiza el desconocimiento o la indeterminación que el ha- 

blante tiene del sujeto de estudie. 

202 Sin embargo, en la investigacib La expresión verbal de lo futu- 
ro dooamenté algunos pocos casos de uniformidad de sujetos quep por 
otra parte, no parecen anormales en el eepaftol de México: "No creo 

1.,' que vuelva yo a ver esa película", "Espero que entonces pueda", 
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4.2.3.2 Oraciones subordinadas adjetivas, 129 casos (16.1%) 

4.2.3.2.1 Oraciones de relativo. Tienen an antecedente expreso, 

que es precisamente el sustantivo al que modifican. 

1) Presente de subjuntivo obligatorio y no necesariamente de sie- 

nificación futura (46 caeos). Ante todo hay que destacar aquellas 

oraciones adjetivas incrustadas en oraciones en que se niega la 

existencia del antecedente. En estos casos, el subjuntivo ea irreaw 

plasable por el indicativo: 203 "Ya no hay dinero que alcance", 

"Todavia no nomoe an pare que temamos capacidad para...", '"No hay 

nadie que no sepa leer y escribir", etc. Todos los casos documenta- 

dos expresan simultaneidad temporal del subjuntivo con el verbo 

principal; aunque pueden darse construcciones que impliquen poste- 

rioridad: "Ya no hay dinero que te saque del apuro'. 

Otro tipo de construcción que cabe también aquí es el de la 

oración adjetiva incrustada en otra oración de subjuntivo. En tal 

caso, el subjuntivo de la adjetiva parece también obligatorio: "No 

podemos considerar que haya una parte que se llame 'super yo'", 

"Quilí venga un solo idioma que una a los hombres", "Que encuentre 

un sistema que no desquicie a la nación". El presente de subjuntim 

vo, en estos casos, puede expresar coexistencia o también futuridad, 

203 "The eubjunctive is used when the existence of the antecedent 
is denied" (Spaulding, Spanish Verb,1 85). "Les pronoms négatifs 

(nada, nadie, ningsín) sont toujours euivis du sobjonctif" (Togeby, 
) ode, aapect etiemps, p. 52). 
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2) Presente de subjuntivo relativamente obligatorio y de significa- 

204 
ch5n futura (40 caeos). 	Incluyo en este apartado las construc- 

ciones en que la oración adjetiva expresa ponterioridad. Aunque en 

ocaeiones ente subjuntivo ee permutable por futuro de indicativo, 

generalmente resultan expresiones o poco habituales, o de diferen-

te matiz. Por lo general, las oraciones adjetivas con valor tempo». 

real de posterioridad llevan el verbo en subjuntivo. Véanse los eiw 

guientes ejemplos: "Claro que en la primera oportunidad que tenga, 

voy a...", "Que loe hijos vengan a uno con confianza, a platicar 

sus tropiezo© que tengan en la vida", "Hay que buscar algo que le 

llame la atención a la gente", "Pueden durar todo el tiempo que quie-

rem en la Asociación", "Puedo darle curto a todas las solicitudes 

que td me pagan". Ademán, en muchos do estos casos, a la idea de 

'futuro' se añude la de scondici6n/ o 'hipótesis'; y --como BO sa-

be-- estas ideas no pueden expresarse por el futuro de indicativo. 

Esto vendría a explicar por qué se siente como obligatorio el sub-

juntivo de oracioneu como: "Aquel individuo que me salga de la se-

cundaria con promedio de nueve, yo...", "La herencia la puede trans-

mitir cualquier ser que logre interpretar su escritura". Por lo con-

trario, cuando se construyen con futuro de indicativo, las oraciones 

adjetivas se calan un hecho coneiderado por el hablante como seguro: 

"No leeré las cartas que me escribirás", "Las dificultades con que 

tropezarás serán do orden técnico, etc. 

3) Presente de subjuntivo no obligatorio y no necesariamente tutu- 

204  En oraciones de relativo "the subjunctive la uned when the ac- 

tion refere ta the futuro" (Spaulding, Wanish Verbl l 83). 
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ro (32 casos). En algunas de esta© construcciones, el cambio de 

subjuntivo por indicativo implica modificación en la manera de si 

:linean& del verbo, modificación modal: "Compra el libro que 

quieras / Compra el libro que Quieres". Cuando el referente es 

conocido por el hablante se usa el indicativo; si e© desconocido, 

se usa el subjuntivo (cf. Gili Gaya, Sintaxis, § 109). 205  Sin eme* 

bargo, en la mayoría de loo casos documentados, el cambio de sub.. 

funtivo por indicativo no sellala un evidente cambio de modalidad*  

En loe siguientes ejemplos se podrá constatar que la alternancia 

del indicativo y subjuntivo parece más bien libre que condiciona.. 

da: "Cazo no es un juego que ,dependa de suerte...": se puede per- 

mutar dependa por depende, sin que esto afecte notablemente a la 

modalidad de la oración. 206  Esta misma permutaoidn puede operar.* 

se en construcciones como: "Les gusta todo lo que sea pachanga", 

"Necesitas alternar con gente que piense,  más o menos como td", "En 

Ilógica Mayor se estudiaba la capacidad que tenga el entendimiento 

para nonocer...", "El ambiente lo hace la persona, el respeto que 

la persona te dé", etc. 

4.2.3.2.2 Oraciones  adnominalee  207  (11 caeos). El bajo número de 

caeos documentados no permite generalizar conclusiones sobre el uso 

del subjuntivo en este tipo de construcciones. Sin embargo es fácil 

205 Por ello dice Spaulding que en las oraciones de relativo se pro 
fiera el subjuntivo cuando la existencia del antecedente es negada, 
cuestionada o incierta (cf. Spaulding, Spanieh VerbI l 85). 

206 Nótese, sin embargo, que si se cambia el lugarcjel negativo, es 
imposible la expresión en subjuntivo: "Como es un juego que no de-,  
pende de suerte..." 

207 Las oraciones adnominales, funcionalmente,, pueden interpretarse 
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reconocer con Togeby (Mode, aspect et tempe, pp. 44-48) que exis- 

ten sustantivos como causa, menester, fin, momento, tiempo, caso, 

listima, miedo, mentira, hecho, etc. que exigen subjuntivo. Esta 

lista no parece exhaustiva, pues simplemente existen también loe 

sinónimos que loe anteriores términos pueden tener (motivo, n'os- 

eidady objeto, instante, etc.) El subjuntivo, en este tipo de ora- 

ciones, puede, por tanto, ser obligatorio o no, dependiendo del 

sustantivo al que se refiere la construcción adnominal. Áef en "Es- 

tío luchando por defender la necesidad de que la mujer  ene dinero", 

o en "Puede darse el oaeo (de) que en realidad se lo lleve", 208 

el subjuntivo es insustituible por indicativo. Pero hay casos en 

que la sustitución es posible aunque, naturalmente, puede cambiar 

el contenido del comunicado, puede variar la modalidad do la ora- 

cidnt En "La idea de que no vendrás me angustia", el hablante sa- 

be que no vendré; en "La idea de que no vendas, me angustia", caía- 

te la duda sobre la venida.- Esta permutación de modos no podría ha- 

cerse con sustantivos como causa, necesidad, oto, Por otra parte, 

el subjuntivo en oraciones adnominalee puede indioar coexistencia 

(9 casos) o futaridad (2 casos). 

como una variante de las oraciones adjetivas, pues modifican tam- 
bien a un sustantivo, 

208 Escribo entre paréntesis la preposición de porque el informan- 
te no la pronunció. Este fenómeno en reletilramente frecuente en el 
habla descuidada, así como lo contrario, decir o escribir de en 
construcciones que no deben llevarla ("Opino de que..."). 
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4.2.3.3 Oraciones subordinadas adverbiales, 204 casos (25,4%) 

4.2.3.3.1 Oraciones temporales, 49 casos. Togeby, a propósito de 

subjuntivo en oraciones temporales, afirma: "L'une des grandes 

originalités de la syntaxe espagnole est en effet que le futur ( 

futur et le conditionnel) et l'impératif régissent le subjunctif 

dans les propositions temporelles" (Togeby, Mode, aspect et tempe  

p. 58). 209 Es por tanto muy importante destacar, dentro de la su- 

bordinación adverbial, el carácter obligatorio del subjuntivo en 

las oraciones temporales en que se expresa posterioridad, que en 

el caso del presente de subjuntivo es absoluta, es decir que es 

posterioridad con respecto al momento de la enunciación. El nexo 

más común en este tipo de oraciones ea cuando (30 casos): 210 

"Cuando no haya fronteras, ya se eliminaron el cincuenta por cien- 

to de los motivos de choque", "ILa que se va a armar cuando se 

m'eral", "Cuando la economía sea una, la riqueza se repartirá", 

etc. Ejemplos con otros nexos: "Eso será hasta que le adapten su 

lente", "Hasta que no estés bien", "Ya que me encarrile realmen- 

te, me voy a estudiar un curso". 

Sustantivos como día, hora, momento, etc., seguidos de una 

oración aparentemente adjetiva, forman en realidad, en conjunto, 

una construcción adverbial temporal:«"El día que yo tenga un hijo, 

209 Ct. también: Spaulding, Spanish Verbl l 89; Coste-Redondo, 
Syntaxe, p. 445. 

210 Cf. Gili Gaya, Llintaxia,  133; Togeby, Mode, aspect et temul  
p. 20. 
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pues...", '.!‘ la hara que Ilezue el parto, ellos..." Finalmente, 

cuando xpl nexo antes de clue  sil..rue presente de subjuntiv , late 

plica algo futuro: •"£s in:, bueno que ante i: de que uno tl-rmine la 

- carrera se pueda especialitar". ¡que el verbo pueda eszecialitar 

es antefuturo, y termine es futuro. 

Todcs los casos reEistrados de rresente de subuntivz en ora. 

ciones torales 1.mplican futuridl y, vzr ende, tolo s son obli- 

gatorios. 	;Aseze 111,e pue,:149.n construirse oraciones tevw ralee 

de subjuntivo con matiz de simultaneidad; para. ello se usa el in-

finitivo, eJ. gt,rundio, o el inflcativo. 1,1 subjuntivo, en oracio.. 

nes subordinadas adverbiales temporales, es necesariamellte futuro 

y siempre obligatorio. 11 j:s casi innecesario repetir que, debi- 

do al carácter obligatorio 	subjuntivo en estas ora::a.ones, 

te no itzpli amo. alidad alguna. 

impertsmte destacar, finalmenze, que en a gunos casos 

(15 m 32.5), el presente de .subjuntivo en estas oraciones tempo- 

rales está real=ente 5rustituyendo al an-epresente del mismo modo 

(baza cantado). z esas construcciones la forma cante está fun- 

211 
No parece muy convincente la proposic ón de Cressey de anali- 

zar las oraciones adverbiales como adzletivas para quo, así inter-

pretadas, se pueda explicar la diferencia de uso del indicativo 

o subjuntivo, en relación a que el antecedente sobreentendido sea 

visto por el hablante como especifico o no específico ("Iré rol 

lugar] londe tú estás / Iré [al lugar] donde t estés"), simple-
mente porque una oración de relativo ;11141 no tenga antecedente ex-
preso no puede caber dentro de las adjetivas, que se caracterizan 

precisamente por su función de modificadoras de un sustantivo an-
tecedente. (Cf. lalliam V. Cressey, "'che subjunctive in Spaniah: 

4transformational Approach°, Hispania, 54 (1971, pp. 895-8969) 
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giendo como forma verbal temporalmente antefutura y aspectualmes 

perfectiva: "Cuando el dinero desaparezca [haya desaparecido] 

riqueza se repartirá", *Cuando usted ya llegue lhaya llegado a 

límite, entonces venga", "Ya que me encarrile lhaya encarrilado 

lie voy a estudiar un curso*, etc. (Cf. Lope Bianchi  Reducción, 

1797-1798) Sobre la poca vitalidad del antepresente de subjuntivo 

en el español mexicano, cf. 4.4.2, 

4.2.3.3.2 Oraciones modales, 13 casos..Entre las cinco preposici$:- : 
nes que según Togeby (Mode, aapect et temps, p. 26) rigen subjunt 

vol  está el nexo sin que. Esta preposición, funcionando como con- 

junci6n subordinante, introduce oraciones adverbiales modales en 

que el subjuntivo es obligatorio: "Del hogar puede pasar al traba- 

jo sin que se le cierre el mundo", "Ellos tendrán más libertad pa-' 

ra hacer su vida, sin que uno sea una carga para ellos". Documen- 

t6 seis casos de subjuntivo presente introducidos por el nexo sin 

51.11.1* 

Las otras siete oraciones modales registradas, introducidas 

por diferentes nexos, tienen la característica de que el subjunti- 

vo en ellas no es obligatorio, o sea que si el verbo está en ese 

modo es porque la acción está vista como eventual (cf. Coste-Bedon 

do, Syntaxe,  p. 449), no porque el tipo de nexo lo exija: "Estás 

hablando como un mexicano neto, natoo como se llame", "...Como lei  

vayan enseñando, les vayan hablando, ellos nos preguntan", "Va tam- 

bién conforme sea el hombre*. En estos casos, la flexión del verbo 

implica modalidad. El presente de subjuntivo, en este tipo de corte 

trucciones, no expresa necesariamente futuridad, sino que también 

puede expresar coexistencia. 
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4.2.3.3.3 Oraciones  comparativas, 8 casos. En las oraciones com- 

perativas de presente de subjuntivo que tengo documentadas el sub- 

juntivo no es obligatorio ni necesariamente futuro: "Me gusta más 

10 que diga la nuera que lo que pisan los hijos", "Ella puede apor- 

tar más a la vida que lo que sea el matrimonio y los hijos". Como 

Ove, en estos ejemplos se erproaan acciones eventuales; por ello 

y no por el nexo, el verbo aparece en subjuntivo. 

4.2.3.3.4 Oraciones condicionales, 7 casos. Ciertamente las próta- 

sis de cláusulas condicionales se manifiestan en español normalmen- 

te por el nexo si al que puede seguir indicativo --sobre todo pre- 

sente. o prettrito de subjuntivo. Sin embargo, los pocos casos do- 

cumentados de presente de Aubjuntivo en prótesis de condicionales 

me parecen interesantes por el hecho de que en ellos el tipo de 

nexo introductor exige el subjuntivo, pues de otra forma dejarían 

de ser oraciones condicionales. Obsérvenee estos ejemplos: "Mien- 

triu el esposo no :,epa de lo que se trata y no te slpoye3  no es po- 

imposibLe de observar a no ser que se utilice  

UAO técnica especial", "No len importa, con tal de que ellos estén 

leyendo". En el primer caso, el nexo mientras puede ciertamente, 

(M otro contexto, regir indicativo, pero entonces la oración que 

introduce será temporal, no condicional. En los otros ejemplos, a 
105 nexos n no ser que y con tal de que no puede sino seguir sub- 

juntivo. Por tanto, aunque es escaso el número de casos documentados, 

Plede decirse que, cuando el subjuntivo implica condición, éste es 

irremplazable. Por otra parte, si se acepta que en toda condición 

está implícita la idea de futuridad, el subjuntivo en estas cone- 

truoiones, además de ser obligatorio, tiene necesariamente un va- 
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lor relativamente futuro. 

4.2.3.3.5 Oraciones causales,  7 canoa. Todas las construcciones 

presente de subjuntivo con valor causal que tengo re¿istradas son 

negativas, del tipo: "U° porque tenga  preparación, la mujer va a 

dejar a un lado el hogar", "No por lue no se :quiera  a la madre, eh. 

no...", "La química, no porque yo s©a químico, pero es..." 

se ve, en todos los casos el presente de subjuntivo podría ser sub 

tituido por indicativo. El subjuntivo se usa para dotar a la ex. 

presión de un cierto valor de hipótesis o eventualidad, matices 

de que carecerían esas mismas expresiones en indicativo. Por otra 

parte, el presente de subjuntivo con valor causal puede expresar 

simultaneidad o futuridad, dependiendo el contexto. Como se sabe, 

el nexo porque,  principal introductor de oraciones causales, ri- 

ge necesariamente indicativo, pues en los raros casos en que pue- 

de ser seguido de subjuntivo adquiere valor final y no causal. En 

las oraciones de este apartado, empero, mantiene su valor causal 

gracias al adverbio de negación, pues si se convierten en afirma- 

tivas tales oraciones, es necesario cambiar el modo del verbo: 910 

porque tenga  preparación, la mujer va a dejar a un lado el hogar" 

subjuntivo porque es oración negativa. Si se cambia a afirmativa: 

"La mujer va a dejar a un lado el hogar porque tiene preparacianm  

el verbo aparece en indicativo necesariamente. 

4.2.3.3.6 Oraciones finales,  212  82 casos. A propósito de las ora. 

111111~~~11~10.111011~.~........1~1•11~~ 

212 Recuérdese que incluyo las oraciones finales dentro de la su- 
bordinación adverbial y no dentro de la sustantiva, porque la re- 
la.ción que e3tablecen con el verbo principal ea más del tipo ad" 
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clones finales señala la academia: "Cuando el sujeto del verbo de 

la oración principal sea distinto del do la final, hemos de emplear 

necesariamente el subjuntivo; cuando sea uno mismo, se usa el in- 

finitivo, aunque también puede emplearse el subjuntivo si la ora 

ción principal es de pasiva" (Academia, Gramátical.1396c). Como se 

ve, la alternancia de formas verbales, para este tipo de construc- 

ciones se reduce al subjuntivo e infinitivo, pues no es posible en 

ellas el uso del indicativo; o sea que puede considerarse al sub- 

juntivo como obligatorio, no sustituible por indicativo 213. Pue- 

do afirmarse asimismo que, debido a que la idea de finalidad supo- 

n6 postarioridad con respecto al verbo principal, el subjuntivo de 

las oraciones finales tiene necesariamente matiz temporal futuro. 

En 74 de los 82 casos documentados, el sujeto del subjuntivo 

es diferente al sujeto del verbo principal, o sea hay apego a la 

regla establecida por la Academia: "Le' mandan sacerdotes para que 

él los entrene",  "Lo transmiten por radio para que tenga  más alcan- 

ce", "Y mejc.r 60 hieren Guajes para que él no se dé cuenta", "For 

tia 	eso aprovecho e3to rara que la ved", etc. Sin embargo en ocho 

construccioner (9.7%) se usa el subjuntivo a pesar de que hay uni- 

formidad de sujetos: "Se van a especializar con objeto de que, cuan- 

do impartan su clase, lo haman  con mayor...", "Deben ir más a las 

escuelas, para que el día de mañana sean capaces de...", etc. En 

verbi al que del tipo sustantivo. Por ello deben distinguirse tam. 
bién de las objetivas indirectas. 

213 Por su parte, Togeby menciona, entre las preposiciones que ri-

gen subjuntivo, los nexos a y 2524  (cf. Togeby, Mode, aspect et  
11,11, p. 26), 

...2"2"11~~00" 
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algunos casos, aun con comunidad de sujetos, el verbo de la final 

puede ir en subjuntivo, como en las oraciones finales dependien. 

tes de un imperativo (cf. Spaulding, Spanish Verb,9 100), o exhor- 

tativo: "Esto si que lo oigan tu papá y tu mamá para que sepan 

qué son..." Desde luego se debe aceptar como válida, en términos 

generales, la parte de la regla de la Academia que habla del uso 

del subjuntivo, en las oraciones finales, cuando hay disparidad 

de sujetos; sin embargo, debido a que hay excepciones y que éstas 

no parecen inaceptables alatdo del hablante nativo, habría que 
214 

ma- 

tizar de alguna forma la regla para darles cabida. 	por lo que 

toca al tipo de nexo usado en las oraciones finales, la gran mayo 

:d.s de ,lag construcciones usan i,ara que; sin embargo, hay algunos 

71,rbos que parecen preferir el uso de a que: "Tu motivo ea invitar 

   

la familia a que entronice al Sagrado Corazón". Aunque en la len- 

gaa clásica era frecuente el uso de porque con valor final, hoy 80 

tale muy poco (cf. Gili Gaya, Sintaxis,§ 223). Tengo documentado un 

solo caso: 'Y queremos hacer al¿o porque la infancia de nuestros 

hijos sea un poco mejor". Por lo que respecta a los verbos regen 

tes, la mayoría de ellos están en presente, aunque no faltan ca- 

eos de pretérito: "Ya le diste algo en que apoyarse, para que él 

lo modifique" (cf. nota 198). 

Finalmente, hay que hacer notar que algunas oraciones que man- 

214 Sobre este tipo de alternancias (subjuntivo / infinitivo), cf, 
mi estudio "Algunas ooncurrencias entre el infinitivo y el subjun- 
tivo en la hipotaxis del español hablado en México", en Actas del 
III Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de Améri- 
ca Latina (ALFAL), Puerto Rico, en prensa. 
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tienen la forma de construcción final, tienen sin embargo matices 

de significación diferentes a los habituales. En la oración "Para 

que le pase una cosa, lo mismo le pasa a las ocho que mhs tarde", 

no es sustituible el nexo para que por el nexo con objeto de que, 

sustitución posible en la casi generalidad de oraciones finales. 

Sucede esto porque la oración introducida por para que, en este ca- 

so, más parece condicional o hipotética que final, 

4,2.3.3.7 Oraciones concesivas, 22 casos. Las oraciones concesivas 

de subjuntivo suponen generalmente concesión hipotética, irreal, 

frente a las concesivas de indicativo que implican una concesión 

real. 215  En estos casos, por tanto, la flexión del verbo conlleva 

implicaciones modales. En algunos casos, sin embargo, el uso del 

subjuntivo, debido al tipo de nexo, debe interpretarse como obliga 

torio, como cuando la oración concesiva lleva como nexo introduc- 

tor l: palabra asi: "Así me qumde yo o salga, mi familia no me ne- 

cesita". Otro caso de subjuntivo irreemplazable es la construcción 

"por + adjetivo o adverbio + quo + subjuntivo": "Toda anestesia, 

por buena que sea, siempre tiene un riesgo*. 216  Aunque no tengo do- 

cumentados casos de subjuntivo que impliquen concesión real, pue- 

den darse en ciertas situaciones: "-Estoy muy cansado. -Pues aun- 

que estés cansado, ven". 

215 "In clauses of concession the subjunctive is uned to refer to 
an imaginary case, and to indicate that the statement is not con- 
ceded to be a fact" (Spaulding, Spanish Verb1991). 

216 Nótese que si en lugar del adjetivo se coloca en la construc- 
ción el adverbio mita, puede caber el indicativo: "Por más que ellos 
dicen, es evidente quo..." Sin embargo, la mayoría de los adverbios 
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El nexo mAs común en las oraciones subordinadas loncesivas es 
aun(  ue:  217 "Meten mucho dinero e eso aunque el nivel de la gente 

  

sea muy bojo", "Nuestro complejo actual es de tener comodidades, 

aunque no las disfrutemos". Ejemplos con otros nexos: "Esto a pe-

sar de que externamente nos parezca como trivial", ":,on conceptos 

que ellos han elímieado aun cundo para el leso todavía sean de 

uso*. 

Por otra parte, temporalmente, el nubjuntivo concesivo puede 

señalar coexíKtenele en el presente o futuridad, dependiendo del 

eoutexto. En expreaionee como "-Te juro que no lo hice, -Aunque lo 

Jures, no te creo" puedo interpretarlo) jures con algo inmediata 

:;.insto anterior al verbo principal. 

4,2.3.3,8 Orecioulj22andientee de verbos .prepositivon, 16 casos. 

Ge.uo so mebe l  exiaten en espaiiol numerosos verbos cuyos complemen-

tos lleven oliligatoriamente determinadas preposicioues. El escaso 

Amor() de ion documeutadon no permite generalizar conclusiones: 

hay, empero, ejemplos claros de subjuntivos obligatorios: "Está muy 

en contra do que trabaje la mujer", "Gente que se acostumbra a que 

la odoren", "Tratarbn de que México cambie", "Sabe que se expone a 

que lo doaloj 	 218en de todo". 	En otras construcciones se ve factie 

exilo oubjuntivo: "Por muy bien que lo ha e, no lo igualarás". 

21? "L'indicutit doane a aunque la nuance de 'bien que', et le sub-

jonctit lou prate cella de 'meme si' que n'a pas dependant direct 
os espagnol" (Togeby, Mode)  aspect et  tempa, p. 15) 

218 A prop6nito de loa modos que pueden regir las preposiciones, 

anota Togeby: "11 n'y a que desde qui dirige l'indicatif, cinq prem 

posítions r4gionent le aubjonctit: ein, p_a_j___•a, con, antes, a, et 
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ble la sustitución del subjuntivo por indicativo: "¿Tú qué opinas 

de que yo siga (piso) trabajando?", "Insisto en que sea (es) emo— 

cional porque...", "¿Tú quó piensas de que uno haga (hace) estu—. 

dios?". Por otra parte, el subjuntivo de estas construcciones pue— 

de señalar coexistencia en el presente o futuridad, dependiendo del 

contexto. 

	de frecuencias del preuente do subjuntivo  

1. En orrici6u independiente . 

1.1 Poteneill o dubitativo . • • • 

1.2 Optativo • • * * * * 

1.3 Imperativo * • > oo p * 

1.4 LocucionEs fijas 

Coordinado con indicativo 0 • • e 4 4 • • 

En oración dubordinada 	* .1 4 * 	 • 11. * 

al °racione:3 subordinadas sustantivas . • . 

.,Áljetivan 	• • • . 	 i> •e • 4 • PO • 

Objetivas directas y 

Objetivas indirectas 	  

3.2 In oraciones subordinadas adjetivas 

3.3 En oraciones subordinadas adverbiales 

Temporales 	• * e • • 
	

• 	  

Modales . 	 . • . 	 • 

Comparativas . 	. . 	• • e • • • 

3.3,I Condicionales . 

263 (32.8%) 

11 ( 1.3%) 

63 ( 7.8%) 

159 (19.8%) 

30 ( 3.750 

3 ( 0.3%) 

535 (66.7%) 

202 (25.2%) 

(13.6%) 

(11.4%) 

( 0.1%) 

129 (16.1%) 

204 (25.4%) 

49 ( 6.1%) 

13 ( 1.6%) 

8 ( 0.9%) 

7 (0. 8%) 

• • a 

4 • • 

* e 0 

109 

....... 	92 

1 

toutes les autres peuvent ;tre suivies des deux modos" (Togeby, 
Mode %  aspect et tempe, p. 26). 
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3.3.5 Causales . . . .. 	  . . 	7 ( 0.8%) 

3.3.6 Finales     82 (10.2%) 

3.3.7 Concesivas . 	. . 	• . • . . • . • • 22 ( 2.7%) 

3.3.8 Dependientes de verbos prepositivos 	 15 ( 1.9%) 

TOTAL . • • ************ • 801 

4.2.5 Resumen sobre la obligatoriedad del subjuntivo y su carácter.  

temporal futuro o no. 

De acuerdo con mis materiales, el subjuntivo --en este caso 

presente-- ea obligatorio, no sustituible por indicativo, en las 

siguientes construcciones; 1) Oraciones independientes optativas 

("Que no se muera, ni Dios lo permita"). 2) Construcciones impera- 

tivo-exhortativas con sujeto nosotros ("No nos hagamos tontos"). 

3) Ciertas locuciones fijas (sea como sea, suiérase o no, no sea 

211, etc.). 4) Construcciones coordinadas con indicativo por medio 

de los nexos en vez de, salvo gue ("En vez de que le cuelguen a 

ella un allego, le cuelgan un collar"). 5) La mayoría de las cons- 

trucciones sujetivas ("Ea conveniente que nos dejemos guiar"), con 

excepción de las sujetivas de relativo ("Lo que él diga (dice) es 

una orden"). 6) Oraciones objetivas directas de verbos de duda, 

desconociaiento, temor, emoción, posibilidad, necesidad sujetiva u 

objetiva, y otros verbos como dejar, har,  querer, recomendar, 

etc., no señalados en las gramáticas ("Dudo que llezues a tiempo"), 

además de ciertos verbos que rigiendo generalmente indicativo, ri- 

gen subjuntivo si hay elemento negativo en la oración principal 

("No creo que sea una solución"). 7) Oraciones adjetivas de rela- 

tivo cuyo antecedente se niega ("No hay nadie que no sepa leer y 
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escribir". 8) Oraciones temporales que expresen posterioridad ("La 

que se va a armar cuando se muera"). 9) Oraciones modales intro- 

ducidas por sin que ("Del hogar puede pasar al trabajo sin que se 

le cierre el mundo"). 10) Ornciones condicionales introducidas por 

los nexos mientras, a no ser que, con tal de que ("Mientras el es- 

poso no sepa, no es posible que..."). 11) Oraciones finales de su- 

jeto diferente al de la oración principal ("Le mandan sacerdotes 

para que 61 los entreno"). 12) Oraciones concesivas introducidas 

por el nexo así ("Así me quede yo o salga mi familia no me nece- 

sita"), o construcciones concesivas del tipo "por + adjetivo o ad- 

verbio + subjuntivo" ("Toda anestesia, por buena que 'lea, siempre 

tiene un riesgo"). 13) En oraciones dependientes de algunos verbos 

prepositivos ("Está muy en contra de que traba 11 la mujer"). En to- 

dos estos casos, la flexión del verbo no matiza modalmento la ora- 

ción. Es necesario repetir que cuando el subjuntivo no es obliga- 

torio, no quiere esto decir que pueda, sin menoscabo del sentido 

de la oración, cambiarse libremente el modo del verbo. En la gran 

mayoría de estos casos, el cambio de modo implica el cambio de rea- 

lidad a irrealidad de la oración ("Lo que 61 diga (dice) es una or- 

den"). Por lo que respecta a este tipo de oraciones --de subjunti- 

YO no obligatorio-- conviene clasificarlas en dos grupos: 1) Ora- 

ciones en que el indicativo y el subjuntivo alternan libremente 

("Tal vez vendrá (venga) mañana"). Como se ve, tampoco en estos ca- 

sos la flexión del verbo tiene una evidente función modal, aunque 

quizá pueda interpretarse que la presencia del subjuntivo enfati- 

za la irrealidad de la significación. Sin embargo, lo que ea inne- 

gable es que la modalidad de estas oraciones está, dada, sobre to- 

do, por elementos ajenos a la flexión del verbo subordinado (en el 

J14:4-J11'111..10, 1.? 	 (4. 
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ejemplo, el adverbio tal vez). 2) Graciones en que el canbio de 

dicativo a sub-juntivo implica un evidente cambio de modalidad ("Coa,  

pra el libro que 1;11r= (ouieras)". En' estas construcciones el va,  
lor modal de la oración depende en forma exclusiva de la flexión 

del verbos 

Por I que toca al v:31or temporal del sub,untivo, me parece-

que no es totalmente exacto, por lo menos en lo que respecta al 

presente, e que su valor predominante sea el futuro, coco zpina 

Beardsley ("...an índefinite futurity is 	prevailinE element in 

a majority of subjunctive types...", The_IsAcholo;'v of the .ipanish 

SUbjunctive, p. 10), pues sólo algunos tipos, de oraciones de sub 

juntivo implican necesariente futuridad: las optativas (",ue 

aueSes con o anrelítos"), las imperativas (".1;o olvides tú también; 

que..."), las temporales ("Cuando la eco crA21 se una, la =====- 

se repartirl f. 	los demás tipos de construcciones, el subjunti-

vo presen.e ¡.uejle sefialar coexistencia con otro presente (ya sea 

actual o habitual), 	uturidad, 
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4.3 PRETEKITO DE .ZLJUNTIVO (cantara, cantase), 210 casos (1.3%) 

:lto todo conviene establecer que lo que ya dije a propósito 

de la obligatoriedad en relación con el presente de subjuntivo en 

determinndai construcciones, no lo repetir& a propósito del pret6 

rito ni Je ninguna otra forma verbal subjuntiva, en la conciencia 

de que esali apreciaciones parecen generalmente aplicables a cual- 

quier forma subjuntiva. En adelante me limitar6 a sti-lalar, aobrc 

todo, los valoren temporal ron o modales que cada forma verbal adop- 

ta, dependiendo el tipo de oración en que se encuentra. 

4.3.1 3u denotación temporal. 

En las definiciones que del pretérito de subjuntivo se en- 

cuentran en los manuales, se anta aún con mayor evidencia la casi 

nula precisión temporal del. subjuntivo. Si a propósito del pre- 

sente (cante) se afirmaba que podía expresar acciones coexisten- 

tes o futuras en relación al verbo principal, en lo tocante al 

pretérito esta imprecisión se agudiza aún más, pues las definicio- 

nes implican lo presente, lo pasado y lo futuro dentro de su ámbi- 

to temporal: "El imperfecto de subjuntivo expresa una acción pa- 

sada, presente o futura, cuyos limites temporales no nos intere- 

san" (Gili Gaya, Sintaxis1 9 134). La. Academia (Gramática,.§ 299b) 

señala además que "corresponde en las oraciones dependientes al 

mismo tiempo del indicativo, al pretérito indefinido y al poten- 

cial simple". 219  Obaid (A _sequence of tenses, p. 115) parece pro- 

219
Cf. también: Lenz, Oración, § 306; “. Saco, Gramática, p. 70. 
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poner una relativa limitación al ánbito tenporal de esta forra ver 

bal: "The use of the imperfect subjunctive in th.e dependent clause 

could be, and frequently is, reserved to ei:reus the futuro action 

but prior to the moment of spea2ing". sute valor, especie de pos- 

pretérito, en oraciones subordinadas, eei.alado por. Obaid, parece 

ciertamente frecuente, como re podrá comprobar más adelante. 

4.3.2 La oposición o equivalencia de las formas en -ra y -se. 

Es subido que siempre se acostumbra hablar de dos formas en 

el pret(srito de subjuntivo: le forma en -ra que procede del plus- 

cuamperfecto de indicativo latino, y la forma en -se, derivada del 

pluscuamperfecto de subjuntivo. 220 Tanto la Academia (Gramética,q 

300), como Gili Gaya (3intaxil,§135), y otros autores (Lamíquiz 

Sistema verbal,  p. 258), concuerdan en la aseveración de que no 

siempre son suptituibles entre si las dos formas del pretérito de 

subjuntivo. Cjin embargo, los casos de no equivalencia son realmen-

te pocos: La forma en -se no se usa con valor indicativo (de ante-

copretérito o pretérito), ni en la apódosis de condicionales --dos 

de, por otra parte, casi tampoco se usa la forma en -ra--, ni se 

usa con valor potencial o de modestia. ;llora bien, problema muy 

diferente de éste es el de cuál forma prefiere determinado dialec-

to o cada hablante. Al respecto anota Gin Gaya: "Nosotros creemos 

que en España predomina actualmente -se en la conversación ordina-

ria; pero -ra se u©a mucho entre personas cultas y en la lengua 

220 Para el enfoque histórlco del problema, cf. Menéndez ridal, 
Gramática histórica,  §§1.03, 118. Como estudio completo, cf. L. 0. 
Wright, The --re verb forro in Upain, Berkeley, 1932, 
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escrita, sin que sea posible trazar una línea divisoria fija". 

(Gili Gaya, jintaxis,1 137). En México, no cabe duda de que suce- 

de precisamente lo contrario: la forma general, aún en personas 

cultas, es -ra; la forma en -©e resulta afectada. En mi material, 

de 210 casos, sólo siete (3.3%) fueron pretéritos en -se, de los 

cuales, cuatro corresponden a un mismo informante, cuya voz fue 

grabada durante una conferencia, estilo evidentemente más formal» 

He aquí los siete casos: "Reaccionaban... como si fuese algo muy 

alarmante", "No eran sólo niños que necesitasen el aire...", "La 

observación que 61 hacía de todos los niños --fuesen sus hijos, 

los hijos de sus pacientes...", "Podría esperar que se le atendiese" 

"No quería yo que encargásemos", "Venia la invitación para que fué- 

semos", "... y por qué se originó que se hiciese  una nueva consti- 

tución". 221 

4.3.3 Sus valores, dependiendo  de la oración  en que se encuentra. 

4.3.3.1 .E.,9_52.12.91911.29_,IndeJer, 38 casos (18%) 

4.3.3.1.1 Optativas (11 casos) 222  Ruedenir precedidas del nexo 

g ("4/ue desde chiquitos se fueran acocAumbrando"), o de ojalá, 

("Ojalá que el seEor tuviera tiempo"). ¡ veces no hay nexo o pala- 

bra introductora: "Ay, fíjate, ya quisiera yo que me vieran...", 

221 sobre la preferencia, en América en general y en México en par- 
ticular, de la forma en -ra, cf. Kany, Sintaxis, pp. 221-223; 
Lope Blanch, Observaciones,5 71; Lope Blanch, Reducción, p. 1792; 
Spaulding, Spanish Verb,§ 66. 
222 No documenté casos de pretérito de subjuntivo en oraciones du- 
bitativas, equivalentes a las de presente analizadas en 4.2.1.1. 
Sin embargo es evidente que no son ajenas al uso mexicano expresio- 

21111-144121;1~411t14.1~~~i~miev;i,t 
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4.3.3.1.3 En expresiones corteses o en locuciones en lue el pre- 

tIrito de .:u1:1 - pwAvo es ermutable poT. poupretérito, 12 casos.224  

Con este valor, es más frecuente en Eéxico el uso del osprl!- 

t6rito 1‘,1 el dul pretórito de subjuntivo (64%/36%) aunclutY no con 

el verbo sIlerer, con el que predomina el usa del pretórito de sub- 

juntivo,(", ores, ¿no - ui.;iura usted entronizar al Jagrsdo Corazón?"), 

pero 	ir.:preiones con los verbos decir, llamar, etc. (cf. 3.3. 

4,1) :„je_. 11.)&3 erg quo se uurt el subjuntivo: "Para que pudieran ir 

...diV!ramos-- equilibrando la presión", "El plano de exploración y 

de propaganda", "¿jómo te dijera ya?", 

etc. 

4.3.3.1.4 El mexicanismo "viera", 4 casos« "En Móxico viera ha pa- 

sado rc generalizarse tanto que ha desaparecido su verdadero valor, 

y sirve simplemente para redondear la frase con cierta connotación 

vaga adverbial o interjeccional, como 'de7,graciadamentel, 'por ra- 

ro que parezca', o 'ciertamente', o 'no lo querrás creer, pero...°1  

...~11.1.111.1.1~.0.11.01d1•1•11.111•1•141•1 11•11.•••••••••11•1•11.•11.1•11011•• 

224 Cf. Alonso y henríquez U., Gramática II, § 199; Lope Elanch, Ob- 

servaciones,S,77; tope Blanchl  Estado actual, p. 86. 

225 Es importante aclarar que, aunque no tengo documentados casos 

de pretérito de subjuntivo en función de apódosis de conlicionsles 

con prótasis tácita (cf. Lope Blanch, Estado actual,p. 86) del ti- 

po: "No se preocupe; estuviera aullando (si le hubiera picado un 

alacrán"), sí se escuchan en el habla mexicana. Sin embargo, con 
prótasis expresa ("No le filardara rencor si viniera"), tampoco do- 

cumentadas en mi material, set no me parecen normales en el español 

de Léxico (cf. Gin Gaya, Sintaxie t§  129). 

4.221002~~~te 

de... --:.qué dijóramos?-- 
3111 	a 	225 
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°Uta sería muy bueno que se lo dijeras a tus alumnos", etc. En es- 

tos casos, el pretérito de subjuntivo seEiala generalmente una ac- 

ción futura, hipotética, dependiente del verbo principal en pos- 

pretérito. Einalmente, documenté dos casos en que el verbo copula- 

tivo ser, en presente de indicativo, tiene como sujeto una oración 

en pretérito de subjuntivo: "Es natural que tuviera unos conoci- 

mientos", "Es vergonzoso que, habiendo pasado eso en 1913, en Méxi- 

co no se supiera..." Tomando en cuenta, como ya se explicó (cf. 1. 

2.2.1) la casi nula carga temporal que en ocasiones carqcteriza al 

verbo ser, estas construcciones no parecen en modo alguno anorma- 

les. 

4.3.3.2.1.2 En oraciones objetivas directas, 59 caeos. Se trata, en 

la mayoría de las construcciones, de oraciones objetivas directas de 

pendiente, d• un verbo en pasado --pretérito, copretérito, sobre to- 

do-- en las que el pretérito de subjuntivo viene a indicar una ac- 

ción pretérita en relación al momento de la enunciación, y posterior 

ea relación al verbo regento, por tanto con valor temporal poepreté- 

rito: "Le recomendaron que se viniera a Cuernavaca", "Pidieron que 

los indios no adoraran a sus ídolos", "El pueblo pidió que se le 21E7  

mitiera elegir a sus gobernantes", "w.lería el señor cura que fuera 

la presidenta", "tuerca el padre que habláramos sobre el noviazgo", 

"Ella había dicho que me metieran de interna". Hay algunos casos en 

que el verbo regente está en otro tiempo, pero el contexto sitúa la 

significación del verbo en el pasado: "Sus hijos, que tenía tres, 

haz de cuenta que no los tuviera". 15n el ejemplo "No puedo decir 

que en ese momento supiera yo dirigir" puede notarse el verbo re- 

gente en presente pero el subordinado supiera no tiene, en rela- 

ción a él, el mismo valor que tienen los pretéritos anteriormente 
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transcritos: aquí --a diferencie. de los anteriores-- el subjunti. 

vo no es obligatorio, es permutable por copretérito. Parece ser 

que el uso del subjuntivo en este caso enfatiza la irrealidad o 

negación. 
227 A pesar de ser éste el &deo ejemplo documentado en 

el que el pretérito de subjuntivo depende de un presente de indi-

cativo, es de suponerse que deben tomarse en cuenta también las 

construcciones subordinadas a verbas que exigen el subjuntivo en 

contextos en los que --con otro verbo regente-- aparecería el pre-

térito o copretérito de indicativo. "Dudo que viviera por ese rusa- 

boa. 

Documenté sólo tres casos en que el pretérito de subjuntivo, 

en oración objetiva, no implica anterioridad sino posterioridad o 

coexistencia en relación al momento de la enunciación: 1) "Supo-

niendo que fueras dos horas o trec en la maana...", 2) "Yo le acon 

alijaría que fuera a ver usted a...", 3) "Ay, fíjate, ya quisiera yo 

que me vivieran". Nótese que en 1 la presencia del pretérito en la-

gar del presente recalca el matiz hipotético. En 2 el verbo regen-

te en pospretérito (de cortesía) exige el uso del pretérito (cf. no-

ta 226); si se cambia el verbo regente a presente de indicativo, el 

subordinado debe aparecer en presente de subjuntivo. En 3 el verbo 

regente en pretérito de subjuntivo (optativo) pide ese Mi8MQ 

po en la subordinada. 

Por otra parte, se debe señalar que en todas estas construc- 

ciones el sujeto de la oración subordinada es siempre diferente del 

227 "One of tLe funtione of the ;ast eubjunctive forme is to stress 

*rreality (s..) This accounts for many apparent violations of the 

ru.le for tense sequence" (Spaulding, Spanish Verb, § 64). 
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sujeto de la oración principal. Una sola excepción, la oración ya 

transcrita y explicada antes: "No puedo decir que en ese momento 

supiera yo dirigir". Obviamente habría que agregar las construc-

ciones --no documentadas-- de pretéritos dependientes de verbos en 

presente: "Dudo que yo te eneenara eso" 

4.3.3.2.2 En oraciones adjetivas y adnominales, 23 casos (10.9). 

Generalmente se trata do oraciones adjetivas que modifican a un 

sustantivo perteneciente a una oración oon verbo en tiempo pasado. 

El pretérito de subjuntivo puede expresar en ella una coexistencia 

en el pasado, equivalente al copret4rito del indicativo: "Nadie hu 

bo que le diera la mano", "Encontró que loo nitros no eran sólo ni-

nos que necesitasen el aire", "Siempre había alguien que nos aten-

diera°, "Les compró 'todo lo que hubiera para el turista", etc. Hay 

también oraciones en que el pretérito de subjuntivo está implican-

do posterioridad en relación al tiempo pasado de la oración en que 

se encuentra, es decir, con un valor relativamente poepretdrito. 

En estos casos se nota que la oración adjetivo, de subjuntivo queda 

matizada con otros valores: Por ejemplo, en "Buscaba una más audaz 

que él, que lo encaminara" se percibe una cierta idea de finali-

dad; en "Determinó que las gentes que no estuvieran de acuerdo no 

estarían dentro de..." existe una idea de condición, etc. 

Para las oraciones adnominales,  se pueden hacer las mismas ob-

servaciones que para las adjetivas de relativo. Ejemplos: "Me ha-

blan hecho favor de que yo me fuera con ellos", "Tenia yo ganas de 

regresarle el dinero y que 41 me regresara las turquesas". Nótene, 

sobre todo en este Intimo ejemplo, el uso del subjuntivo cuando el 

sujeto de la oración adnominal es diferente del sujeto de la ora- 

eidn principal, y el uso del infinitivo cuando hay uniformidad de 
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sujetos. 

  

4.3.3.2.3 En oraciones adverbialee, 71.) C9.12Q1,1 153.3:4) 

   

4.3.3.2.3.1 En oracionee tez_porales, 3 casos. En las tres construc 

clames docamentadae, el 1.ret4rito de subjuntivo ce:nala accionee  fu. 

taras en rell_ción a verbos principall:e pasados: "Tenía yo seis aZoei 

un silo antes de que nos reEresdramosm, "Dijiste que cuando yo fue-

re, te avisara", "Desde antes de que nos caedra ,)e, yo ya decía...° 

Asé como quedó establecido en 4.2.3.3.1 que toda oración temporal 

futura (en relación a un presente) aparece en espaflol en presente 

de subjuntivo, debe decirse que toda oración temporal futura en re-

lación a un pasado debe expresaree en pretérito de subjuntivo. 228  

4.3.3.2.3.2 En oraciones condicionales, 20 casos. La condición 

irreal que expresa el pretérito de subjuntivo en estas oraciones 

puede interpretares coco presente (cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 

497) o futura; es decir, es una irrealidad en relación con un pre-

sente. Es importante destacar, por tanto, que se trata de construc-

ciones en que esta forma verbal no tiene las implicaciones tempora-

les que generalmente posee en otro tipo de oraciones (valor pretil« 

rito o pospretdrito). Son varias las formas verbales que pueden apa-

recer en lan apódonis de estas cláusulas condicionales con prótasio 

en pretérito de subjuntivo. La niña frecuente es el pospretdrito (cf. 

Cárdenas, Jalisco, p. 153): "Todos esos resignados, si tuvieran 

dinero, pues ya no serían tan resignados", "Mira, a mi me daría 

228 Ro tengo documentados casos de pretérito de subjuntivo en ora 

ciones modules, locativas y cuantitativas. Sin embargo, el funcio-

namiento de éstas no difiere esencialmente del de las demás ora-

ciones adverbiales: "Ve dijiste que lo hiciera como di me lo ordena- 

ram. 
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uzucto-9.miedo si yo dijerq".", "Si no estuvieran ellas, no tendría- 

229 mos...". Otras combinaciones son: con eopretérito 	("Si la si-

tuación no fuera buena, ¿qué hacia yo con mis hijos?"), con ante-

pretérito de subjuntivo ("Si yo me saliera todas las tardes, no me 

hubiera dejado estudiar"), 230  con presente de indicativo ("Ahori-

ta, por falta de tiempo no he podido, pero si hubiera, si quiero"), 

con apódosis no verbal ("Si hablaras de la mujer soltera que traba-

ja, perfecto"), etc. Deben destacarse, también incluidas en este 

grupo, las oraciones de carácter modal-condicional, introducidas 

por los nexos como si, que equivalen a una oración condicional en 

que la prótasis, de carácter modal, es elíptica, 
231  construcción 

muy frecuente en el habla mexicana: "Me acuerdo como si fuera ano-

che" ("Me acuerdo como me acordaría si fuera anoche"), "Juega con 

los muchachos cano si fuera igual que ellos" (como jugaría si fue-

ra), etc. Nótese que, si se hiciera expreso el verbo de la apódo-

ne o  éete iría en pospret4rito. 

4.3.3.2.3.3 En oraciones causales, 1 caso. El laico caso documen-

tado implica negación y está incluido en una oración con verbo en 

copretérito: "Siempre hablaba del radre jterno, no porque estuviera 

separado del Hijo y del Espíritu Santc..." Responde, por tanto, al 

229 Recuérdese que esta forma verbal Sustituye frecuentemente al 

pospretérito (cf. 2.4.3.1) 

230  Nóteee que aunque el antepretdrito de la apódoeis hace referen- 

cia al pasado, el pretérito de la prótasis es condición irreal pre-

eente. 

231  Cf. Salvador Fernández R., "Como si + subjuntivo", Revista de 

Filología 2sparíola, XXIV (1937), pp. 372-380. 
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tipo de estructura que se observa en las oraciones casales de pro. 

sente de subjuntivo (cf. 4.2.3.3.5)0 

4.3.3.2.3.4 En oraciones ringles, 39 casos. £1 pretérito re.. sub-

juntivo en estc tipo de or::zciones depende casi siempre de un verbo 

pasado, frecuenterente pretérito o copretérito de indicativo: "Se 

los explicaban sus jefes para que supieran toda la historie", "Ella 

mató a sus hijos para que no le estorbaran", 

estudiantes para que hicieran una revisiW, 

"Convocó a todos 108 

%e llegó' la invita- 

ción para que viajtiramos a Espaila", etc. 	 e a..t.-; c 	que 

la oración final depende de un verbo en pospret¿rito: "Lo demás 

tendría que correr por i cue:.ta, jara que yo practicara lo sufi- 

ciente", c 	dr un verbo 	eT,utijuntive que a su vez depende de 

un pretérito de indicativc,: "Me dijo que empezara a hacer psiquia- 

tría para que :iespués pudiera yo ser..." - te es el 	ceso que 

tengo documentado, en que el sujeto de la onticiSrs final es el mis- 

mo que
22  

 el sujeto de le subordinante. 	En dus cases, el subjun-

tivo hace referencia al futuro y no al pasado, dependiendo enton-

ces de verboE 1:rincipales que así lo aetalan; En "Ojalá y ese se-

ñor tuviera tiempo para que tal platicaras con él", el verbo de la 

subordinada final va en pretérito de subjuntivo a pesar de impli-

car futuridad con relaci6n al momento de la enunciación porque es- 

232 
En el ejemplo: "Dijiste que cuando yo fuera te avisara pera que 

fuéramos juntos", no se trata (rectamente de uniformidad de sujet" 

aunque el sujeto de la princi.t:nI (prirt.rn ;.-„Prsolg también partí& 

pa en la oración final (primera persona .plural)‘ 	ezb:irljo, 1,49 

ce como en esta oración, a 5iferencie de la 6enera1idad de lqs aroma' 

ciones finalee 	-1.1N:iuntivo, el verbo puede permutarse, en la nor 
ma mexicana, por. infinitivo: "Díj-jete que cuando yo fuere te avi- 
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tá roEiio por el pretérito de subjuntivo de la oración principal, 

de carácter optativo. En "Lo demás tendría que correr por mi cuen-

ta para que yo practicara lo suficiente", el pospretbrito regente 

exiEe el w.tArito de subjuntivo, en la oración final, que señala 

posteriorliad en relne.tón ron el momento del habla. 

ee:i,ie:3, por otra parte, parece perderse 1 idfln 'le fi- 

nalidad en eie:.tas Hxl,resiourz 	wa.ticueLl r,in el:largo la for:Ai 

(nexo parr_LLIL.ie y verbo en subjuntivo): "Desde el kínder n prepara-

toria esti,c; eziturliando intsléo y no lo hablas, ya era para que lo 

hablaras", "P,Jeo faltó pura lue lo fwilaran". 

4.3.3.2.3.5. 	oración concesivq, 1 caso: "Aunque tuviera que La- 

ber ce Área a la hora del parto, los e jercicios te sirven". ¿o ex-

presa aquí un:.. concesi<5n irreal pero penible, referida el futuro o 

al pre$ent,> o, 	latr. También pueden expresarse concesiones 

referidas al pFetlrito: Truque estuviéramos agotadas, nos hacían 

trabajar". rara indicar concesión imponible se usa el antepretéri- 

to: "Aunque hubieras estudiado, no habrías aprobado". 

r:22rt.aongslgpAnA.Ltp:gjLgliy9E122ajLELR'e9sitj.vos, 6 ca- 

eos. En estas oraciones, el pretérito de subjuntivo expresa tempo-

ralmente una acción futura de un pretérito, tiene por tanto un va-

lor poepretérito: "Esperó a que llegara yo", "Nunca se opuso a que 

yo estudiara", "Tratábamos de que ellos llevaran su material''. 233  

sera para ir juntos". 

233  tic me fleten¿D en un ahuni,o ya victo anteriormente (cf. 2.5.6): 

En la lengua lialndn mexichna, el pretérito de subjuntivo no sus-

tituye al antecopretérit:,,  ni ;1 pretérito de indicativo. :Justitn-

ción que sin embargo es relativamente frecuente en la lengua escri- 



4.3.4 Resumen de frecuencis del iretárito de uubjuntivo 

1.1 Optativas 	  

1 	En orrIciones independientes .. 	  

. • I e 3

18131151:121/1)) 

1.3 Expresiones de cortesía y locuciones heel„11 

1.2 De cierto valor concesivo 	  

1.4 El mexicanismo viera 	

. • 	1: ((51:79:))  

1.5 Lógicamente subordinadas a un verbo tácito . . 	8 (38%) 

2. En oraciones subordinadas 	  172 (81.91) 

2.1 En oraciones sustantivas 	  79 (37.6%) 
2.1.1 Gujetivas . 0 . . . . ir . ******** 	111 	 20 ( 0.9% 

2.1.2 Objetivas directas 	  59 (28 %) 
2.2 Adjetivas y adnominales   23 (10.9%) 

2.3 Adverbiales 	  . ?o (33.3% 
2.3.1 Temporales  	3 (1.4%) 

2.3.2 Condicionales . 	  . 20 (9.590' 

2.3.3 Causales  	1 (0.4% 

2.3.4 Finales . 	 . 	........   39 (18.5%) - 

2.3.5 Concesivas • • • . . 	........ . . e 	1 (0.4%), ,  

2.3.6 Oraciones dependientes de verbos prepositivos 	6 (2.8%) 

TOTAL . . . • 	 . . . 	. . . . ........ .1› . 	210 

ta periodística, y en radio y televisión. 
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4.4 	AliTLPREdEWn DE .JULJUNT1VO (hay u cantado), 28 casos (0.1M 

4.4.1 Ju denotación temporal y su valor aspectual  

Refirif2ndose al antepresente le subjuntivo, anota Gili Gaya: 

°Su sit;nificación temporal es pretérita o futura, ,y expresa casi--

@Jamo acción perfecta" (sintaxis, § 1-38). 234  La difereucia esen-

cial non re3pecto al presente o pretritJ de subjuntivo estriba, 

como Be ve, en el aspecto perfectivo del :ulte:prsente frente al im-

perfectivo de los otros tieupos: dLIJi¿nu una acción perfecta, pre- 

térita o autefutura. Otra liferencia, 	 tewporal, es la 

iue t 
	

la l'orina havn cantado para expresar necio- 

aes o estudos preontes 	 habiturlles). De tal manera que, 

aunque eiertal 	cl mar un de denctaci5L t,2::,1„ort/ de las formas 

del sub¿unt:_vci -13 :cuy amplio, _:ueJerL sin coz.b -Jrc: ect;elect,r110 °pe- 

:Aciones cntre ellas. Como se verá un poco 	adelni:te, oto los 

casos locumenta!o3 por mi denotan una accl6n pasada y perfecta; 

uinluno 	 ..j.,pificnción futura. De teuer,lo con Kenistou, en 

el espaliol del siLlo 2VI, predomina ertv 	.,pus; /o pevfecto) 

cobre el de futuro perfecto: "Aside from it:3 re¿ular une to express 

action cr state completed in the pree:it, there are a few ins-

Unces of the use of the 1,erfect subjunctive ;diere a future per-

fect would be expected" (KenistDn jzatm,1 33.61). 

.4.2 3u decadencia y sustitutos. 

Lope 121unsL hn sefinlad() 	rz.nón 1-1 forma ha7a cultlo como 

twa de las Je menor frecuencia en el e:?paZol liexicanz y La men- 0i°- 

• I •• 1e. 	 • - 

Cf. asini.wo: 	 ideoW,icg, p. 28 y Ienb, Cra-

475e 
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,,, 	 .e 	al= 	 1.er:esa:lo ?„•est;:zar 

el heono 2z-tre •Z 4" 
¡v... d. N. a • 

ek, .1" 
'evi 	.11.• 	 AL ' 

recto en 	3e ,terol 
	

y. 
	 ••••• 	 r • 1,, 

	 dencia 	an- 

tepresente, 	 •••• 
Zt • •  

..lza ni W...9 lc tiene eEa 	:` 	 e • , :1 
0 	

" 	 V̀. 
	 t-aea 

dr.is pe.̂4lecto£. preclisuzezte el r.rr.certe Af- , el tiem- 

po que EUEti'tuye hl J,..rf/Ilenet. 	 .G ..1.11 t4 4 
	

una acci¿a 

emtelutura 	»Itrfezta l  ,'.:ozo ya zor.tr.to  ( ^P ~ 4.29 

3,.3.11. Por ,t:a ;arte, no tenEp ocualz.tadoa cascs 	los que el 

pre.tézt.to 	 '.'/U3.  *----ye 	an 4' e 	- 	r t; 	 . 	v.., 	V 	 r 	 orjr.• 	th V no. valor .e  pa- 

sedo perfecto, del tipo  ake;'ale,do por Lo pe Elanch ("So creo que el 

meestrg te acopianara  hacer esc"). Evidente:lente este uzo no =e 

parece anorna:, pues de hecho ce da en el e$pahol mexicano, aun 

que yo 40 lo tenga docunentado. Resumiendo: en el espahol de r6- 

Rico, el antepresente de subjuntivo se usa ante todo para sehalar 

acciones pasadas perfectas; para las acciones antefuturaa se pre- 

fiere definitivamente el presente de subjuntivo.), 

Hecha entonces la aclaración de que en todos los casos docu- 

mentados el anteprecente designa acciones pasadas perfectas, me 

lixitaré a ejemplificar su uso en las liferentee clases de ora- 

ciones subordinadas en que apareció. 

......11~2~1átália~~111 
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4.4.3 IllImplificación de acuerdo al tipo de  construcción 

4.4.3.1 En oraciones subordinadas sustantivas,  13 casos (46.4%) 

4.4.3.1.1 Ln oraciones sujjetivas  (8 casos). "Fíjate que puede ser 

que haya nido  un beneficio", "Es penoso que hayan tenido  que pedir 

prestadas idoclojas". 

4.4.3.1.2 En oracione:3 objetivas directas  (3 caeos): "Sí creo que 

le hayan costado  loa trescientos pesos", 

simplifiendo".  

,uión ente ni lo hayan  

  

    

4.4.3.1.3 Eu oraciones objetivas indirectas  (2 enros): 'á los que 

hayanleido rol ,o de prehistoria, les serri 	 uw serio de 

4.4.3.2 En orciones adjetivasi adntliunles,  10 cosos (35.7%): 

"Aquel inarnvilloo maestro, que usted prolylblemente haya oído  men— 

cionar", "Nc creo que en ml hayn ninGuna cona que la hoya hecho 

hacer eso", "l::uántas personas conoces que hazan terminado  su ca- 

rrera?", "La posibilidad de que Waiker y demás astrónomos hayan.  

demostraJo..." 

4.4.3.3 	oraciones adverbiales,  5 esos (17.8%) 

4.4.3.3.1 En oración causal  (1 caso): "Cogí la de educadora y 

allí estuve encantada. No porque nadie me haya dicho,  sino..." 

4.4.3.3.2 En oraciones concesivas  (4 casos): "Si ea una persona 

capitalista, así haza sido  la persona más honesta del mundo, todos 

piensan que...", "Uno no sabe, por mucho que 112a1.1.11.11, que..." 
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dicativo a las quv 	 "Ll pret&rito plug/lumferroct-e 

pret6rito K.ele 

la relarib. con 

otras palabrus, 

ser calificada casi sieapre de alternancia lib, 

frecuentewenLe en donde aeu.vece un antt4osprvtf,r 1 - 

el =teczpri.tCrlto el; de simple equivuleLca.a. En 

414,..41-0 
-..•••••••••••••••~R 

cuan :o 11e ,u6". Es decir, el unteprettrito de subjuntivo e. 

4.5 .L.1:24 <Á2lAilTO DE ....U.S4n121% (huz,iara, hubiese cantado), 53 ca-

eos (0.3-:)) 

4.5.1 	valorst  equivllan,zias 	!Iltiernelau. 

Generalmente todos Jou 	 cw_nlo 	 laG 

lo ont;n forr-a verbal, se limitan a no:Irnr las 'os forwin dyl in- 

juntivo se «.)rre:Tonde con P1 minmo tik,:mpo de indicotiv,; 	L:: r. el 

potencial compuesto" (Academia, Gramtitiwk,5 ;1990. 235 	rml,~1  

me parece 71!Yfortinte precisar que  estas A.ou correspo,idnnr, inr 

lo menos en P1 español mexicano, no col' de la misma naturaleza, jues 

mientras la relación del antepretérito de subjuntivo con; el ante,vs- 

to puede darse un antepret6rito de subiuutivo, zin equlbio /11,,u4lo le 

significación: "di 11-Ábieras venido, te habrías divertido / 

divertido". lor lo contrario, este intevc:imbio no puede Lucer3e 11 f 

n=arite nun tolJ antecopretérito, pues para ello se requjeve 

el modo de la oral;ión a sub¿untivo. En "Ya habías terminado wh,x.1,r 

11.e u6" no sf: puede e.!Jibiar hielas 11„nado por hubieras 11nr,uv., 

no ser que se molifique la oración: "Dula que hubieras ter,ainuJo 

tuible 	1 anté?pc;..4)retérito y es eiuivalente del ante..ol.rethii- 

to pero reo sustituible por él' 

235  Cf. asimismo: Gili Gaya, SiutaxisI S  139, y Bello, ..Ln4lieis  

ideológica,, pp. 28-29. 
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ízval que el pozspret4rito, tiene, como 

se explicó (cf. 3.3.1 y 3.4.1, 	valor e ktor±l ("anteríori— 

dad del atributo a una cosa que ue preeenta cono futura respecto 

o1r' C0.311 lue es anterior al momento en que se habla"), y un 

valor modal ("posibilidad que cabe en cualquier época, pero dando 

el hecho como terminad0), Es precieamente en los cazos en que el 

antepoapretérito tiene valor modal cuando puede permutaran fácil- 

mente por el antepretérito de subjuntivo. Ahora bien, consideran- 

do que el poapretérito y el antepospretérito, en el español habla- 

do en México, se usan casi exclusivamente con valores modales, pue 

de decirse que el antepoapretérito y el antepretérito de subjun- 

tivo alternen en dicho dialecto. Sin embargo, el antepretérito de 

subjuntivo es con mucho forma más usada que el antepooretérito. 

Bente recordar que en mi material tenso documentados sélo dos casos 

de antepospretérito .loe dos de valor :Rodal y por ende sustituí- 

bkes por el entepretérito de subjuntivo-- frente a 32 catos de ante- 

pretérito de subjuntivo en loe que podría haberse usado el antepos- 

pretérito. El predominio de uso del subjuntivo (94él%) es evidente.236 
 

•~•l1,1~Mmnr~womá•••••••• •• 

236  Esta nustituciAn del antepospretérito por antepretérito de sub-

juntivo no parece ser reciente pues, con referencia al español del 
siElo XVI, anota Zenieton: "The conditional perfect fa the leaet 

frequently used of sil the tenses. It is.normally replaced by the 
subjunctive in -ra or bl'y the pluperfect subjunctive in hubiera" 

(Kenieton, Syntax,1133,51)• Por lo que toca al español moderno, es-
ta preferencia ha sido modelada, entre otros, por Coste-Redondo: 
"Cette substitution est tr44s frequente: elle est posible pour tour 
les verbes, dans taus les typf;13 le phr'ises ou l'on aurait le condi-
tionnel paseé" (Coste-Redondo, Syntaxe, p. 430). Cf, también: Alar» 
coa, Estructura, p. 79; R. Seco, gran hice, p. 72. En im› j'itfeiazelafilreller 

__Jagál-~4112~Milmmill~ 



4.5.2 bus valores deDendiendo de la oración et que se encuentra. 

4.5.2.1 11 elrebiones,en cue es sustituible ,,por antepospretérito 

32 Galos (614.1c). 

El pretérit.r; de subjuntivo, et estag cotstrucciones, expresa 

una posibilidad en el pasado, dando el hecho como termitadc, une 

posibilidad por rant° rerfects  e irreal.  

4.5.2.1.1 	oraci6n indetendiente,  2  casos (5C/."). 

Inz'r.can:io mera tipótelis pretlrita, perfecta e irreal 

(14 caeos:. 	oraciones pueden, en ocssiones Interpretarse co-

mo apódois de cláusulas coLd::.cionaleE de 7rótasis tívoits: "En ver 

dad en E,stads linizos yo no hubiera rodillo  estuctiar", "rara ml 

hubiere' sido más fácil", "Le hubieran po,lido salir cien pesos mks 

baratos", "Yo te los hubiera conrsdo por la quinta parten, "Tal 

yes no hubiera aceDtado  porque...". 

4.5.2.1.1.2 Et, apildosis de cláusulas condicionales 37  (11 casos). 

Predominan los casos (54%) de prótesis en el suero tiempo que la 

ap6dosis, antepretkrito de subjuntivo: "Si subiera yo  escogido, le 

hubierayarecido muy mal°, 	i por ella hubiera sido, re hubiera 

tenido en la casa", "Si me hubieran orientado, hubiera hecho...* 

Tambiín ha casos con pr6tatie en presente de indicativo: *Si re 

dice 'doscientos', le hubiera enesadg por...*, "Si yo doblo las 

manos, entonces mis papáis hubieran estado inflAyando en mis hijos', 

espaBol mexicano, esta preferencia del subjuntivo ha sido señala- 
da por Lope Blanch (Estado actual, p. 86) y Cárdenas (Jalisco, p. 

153). 

237  Of. Gili Gaya, Sintaxis, 139; Llarcos, Estructura, p. 79. 
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4.5.2.1,2 En oraciones subordinadas, implican,'Jo asimismo hipótesiEv 

perfecta e irreal. (7 casos 14%): 258  "Está dándole al niño lo que - 

ella hubiera querido para elle", "Yo te aseguro que nos las hubie, 

ra.,ss2zrjtkad1 P...", "Yo; porque n.o se hubiera animado a comprar- 

les", "Tal vez no hubieren aceptado porque hubibramoa doblado..." 

4.5.2.2 Eh ex Tesionee en oue no es posible la sustitución por  

antepoupretérito, 18 casos (3.6'? 1) 

La idee de hipótesie perfecta e irreal no se pierde en estos 

CbSOM. La imposibilidad de sustitución por entepoepretárito radica 

generalmente en el carácter obligatorio del subjuntivo en determi- 

nados contextos o regencias. 

4.5.2.2.1 En oraciones independientes de carácter optativo (deseo 

irreal y perfecto, en el pasado) (4 casos, 8A): "Le hubieras dicho  

que me regalare oigo u mi", "Pues lo hubieras dicho en le grabación", 

"Cuando nos casemos, !hubieras visto los problemast" 

4.5.2.2.2 En prótasie de cláusulas condicionales (10 casos 20%). 

El ontepretárito de subjuntivo en estos casos implica una condición 

irreal en el pasado. En general la apódosis do estas cláusulas está 

asimismo en entepretérito de eubjuntivo; hoy sin embargo casos en 

238 iiiendo tan pocos los casos documentados (3 en oraciones objeti- 
vas directas y 4 en causales) no me pareció necesario hacer más sub- 
divisiones para ejemplificar los valores. Por otra parte, es eviden 
te que, aunque no los tengo documentados, este valor del antepret6-
rito de subjuntivo puede claree en otros tipos de oracilnes: "Escri 

bí el libro que tú hubieras  escrito" (adjetivA), "Me vestí como 61 

lo hubiera hecho (modal), "Lamento que no hayas ido, aunque de to-

dito formas no te hubieras divertido" (concesiva), etc, 
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que el hablante suspende el periodo, dejando sin apódosis la expre- 

546n, además de una cláusula en que la apódosis está en antepoapre- 

tirito: "Si por ella hubiera  sido, me hubiera tenido en la casa", 

yo hubiera tenido... quizá me hubiera ya recibido", "xpuién sa- 

be si yo, por ejemplo, hubiera estudiado, ahora en qué.", "Yo 

pienso que si hubiese sezuido, pues no habría tenido el éxito que 

tuve 239  

45.2.2.3 En otras oraciones subordinadas (4 casos 8)6): "Entonces 

es natural que yo hubiera leído que...", "No creo que me hubieran 

dejado", "Si hubieran estudiado a horas en que él hubiera estado  

4,5.3 Resumen de frecuencias del antepretérito de subjuntivo 

1. Sustituible por antepospretérito .. 	 

1;1 
.
kan oración independiente. . . 	• 	  

1.1.1 Como hipótesis perfecta e irreal 

1.1.2 Apódosis de condicional . . . . 	  

1.2 En oración subordinada 	  

2. No sustituible por antepospretérito 	 

2.1 En oración independiente optativa . 	• 414 

2.2 La prótasis de condicional 	  

2.3 En otras oraciones subordinadas 	. . 	• . • 

'A.. . 1111  . e 
	 ******* 	**** e 

32 (64% ) 

25 (50 % ) 

14 (23 % ) 

11 (22 % ) 

(14 Y) ) 

18 (36 % ) 

4 ( 8 % ) 

10 (20 % ) 

4 ( 3 % ) 

50 

239 Documenté también, y están incluidos en este apartado, dos cons- 
trucciones de valor modal-condicional (cf. 4.3.3.2.3.2): "Después 
de salir de la escuela y no trabajar es como si no hubieras estudia- 
do","Parece increible, como si nunca lo hubieras oído". 
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4.6 FUTUDIO (cantare,, 1 caso 0.006/0 Y ,INTEFUTUxL (hubiere cantado, 

cero casos) Dc. ,JUBJUNTIVO. 

4.6.1 Su sisnificación  

°Expresan acción venidera posible, imperfecta en la forma sis 

pie, cantare; perfecta y antefutura en la compuesta, hubiere canté 

do" (Gili Gaya, Sintaxis,f 140). 24°  

4.642 Su desaparición y sustitución en  el evañol actual  

Casi todos los autores están de acuerdo en que tanto la urna 

simple como la compuesta han desaparecido prácticamente no sólo de 

algún dialecto hispánico en particular, sino en general de la lens 

gua española contemporánea. 241  En la literatura clásica ciertamea- 
242 te si ce unaba con frecuencia, 	aunque el antefutu.ro no aparece 

ya ni siquiera en La Celestina (cf. Criado de Val, Indice verbal, 

p. 146). Algunos autores han señalado la pervivencia de estas top 

mar en algunos dialectos particulares. 243  No parece muy aceptable' 
1' 

240 Cf. 

241 Cf. 

asimiamo Academia, Gramática,  4  303. 

Lcadeiaia, GramáticaM 302 y 303; Espinosa, Nuevo México' 
pp. 53 y 216; Gili. Gaya, /untaxis, § 140; Keny, Sintaxis, p. 225; 
Leas, Oración, p. 465; Lope Blanch, Observaciones, p. 80; liodolf10 
Oros, La lengua castellana en Chile,,,Santiago, 1966, p. 385; Togo"' 
by, Med*, aspect et temps, p. 9; etcétera. 
242 Cf. Keniston, Syntax, p. 438; Manuel Criado de Val, Indice viro 
bal de la Celesta, Madrid, 1955, pp. 140-142. 

243 Cf. Germán de Granda, "formas en -1re en el español atlántico 
y problemas COneXOSTM, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, XXIII 
(1968), pp. 1-22. Por otra parte, quizá deban rectificares, con 
respecto al español actual, las apreciaciones de Henríquez Ureña 
cobre su uso en Santo Domingo, así como su pervivencia en la Sien- 
rra del Ecuador (cf. Espinosa, Nuevo Máxico, p. 216). 

~~0••••• •••1111 2 

1 

Ud 
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por otra parte, el razonamiento de LamÍquiz ( Astema verbal, p. 

256), por el que pretende que el futuro de subjuntivo permanezca 

en el sistema verbal del español, no por las frasee lexicalizadas, 

sino poi "su presencia, aunque bastante reducida, en el lenguaje 

vivo". Me parece que, aun aceptando el uso --dialectal-- de estas 

1" 	formas verbales en algunas regiones, no es posible creer que sigan 

formando parte del 'sistema' verbal actual, pues lo que en todo ca- 

so parece sistemática ea BU desaparici6n en la inmensa mayoría de 

a 	los sistemaa del diasiatema español. 

e 	 Las sustituciones de estas formas son: del futuro simple, el 

presente' (de indicativo o de subjuntivo), y el pretérito de subjun- 

2- 	ti" del antefuturo, el presente de subjuntivo y e/ antepresente 

e 	y antepretérito del mismo modo. 244 

4.6.3 El caso documentado: "Hay madres que mueren, madres que rega- 

len a sus hijos, lo que fuere". Domo se ve, aunque el ejemplo no es 

suficientemente claro, este futuro de subjuntivo forma parte de una 

crpreni6n lexicalizada. 245  

244  Cf. Alonso y Henriquez U., Gramática II,§ 200; Cárdenas, Jalis- 
co, p. 153; Gili Gaya, Sintaxis,1 140; Lope Blanch, Reducción, p. 
1192. 

245  En la inveatigaci6n sobre la expresión de lo venidero, documen- 
té ilk% casos de futuro de subjuntivo, también en expresiones lexi- 
ealizadas: "A la tierra que fueres, haz lo que viereiVit  "El alumno 
es digno de toda nuestra atención, sea él el que fuere" (cf. More- 
llo de Alba, 	reji4nrbajdelof~, pp. 73-74). .......  
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5. LOS VERBOIDES 

1601 casos (10X) 

5.1 GiZEIULIDADES 

5.1.1 Carácter verbal de las formas no personales del verbo  

El infinitivo, el gerundio y el participio se caracterizan, 

fffil)te a las demás formas verbales (indicativas, subjuntivas e im-

perativas), por carecer de uememas, °ato en, no tienen capacidad 

para expresar m9rfológicamente, por medio de su terminación, la 

persona, el tiempo, el número y el modo, accidentes gramaticales 

propios de las demás formas verbales. Es sin embargo muy importan-

te aclarar que el no señalar morfológicamente la persona, no impi-

de a los verboides tener sujetos, y por tanto ser capaces de cons- 

tituir núcleos de predicado. En otras palabras, un verboide tiene 

plena capacidad de funcionar como verbo, y el verbo no tiene otra 

función en la oración que la de ser núcleo de predicado. Mucho se 

ha discutido sobre el carácter verbal o no verbal do los verboides. 
255 No me parece conveniente detenerme en este trabajo --eminente- 

mente descriptivo-- en este asunto. Será suficiente exponer mi pus 

1.,o de vista en forma sucinta: Los verboides tienen plena capaci-

dad para funcionar como verbos, entre otras razones, porque fre-

cuentemente llevan sujeto expreso o tácito, y complementos carac-

terísticos del verbo. No estoy del todo de acuerdo con Barrenechea 

(Clases de ,palabras, p. 26) cuando afirma que "los verboides son 

256  Cf. un resumen de estas discusiones en: Juan M. Lope Blanch, 

í
"Sobre la oración gramatical”, Nueva Revista de Filología Hispáni- 

ca l  XVI (1962), pp. 416-422; Elizabeth Luna Traill, Sintaxis del  
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palabras de doble función simultánea: 1) Función propia de sustan- 

tivo, adjetivo o adverbio y 2) régimen verbal (manifiesto o en po- 

tencia)". Cuando un verboide funciona como sustantivo ("El cantar  

de los cantares"), adjetivo ("Niño mimado") o adverbio ("Lo hice 

volandito"), no está funcionando simultáneamente como verbo, pues 

no os núcleo de predicado. Por lo contrario, si es núcleo de pro- 

dicanoN1 llegar él, todos aplaudieron"), no puede a la vez ser 

sustantivo, adjetivo o adverbio. Evidentemente la dificultad está 

en determinar, por ejemplo, el carácter sustantivo o verbal de in- 

finitivos que carezcan absolutamente de marca alguna que permita 

identificarlos como verbos o como sustantivos ("uer9r es poder"). 

Como lo que realmente me interesa en esta investigación ee 

observar las funciones de los formas verbales, preferí considerar 

para mi onálisis: 1) Todos los verboides que tengan alguna, *arca 

especial que permita identificarlos como verbos (sujeto, objeto di- 

recto, etc.), y 2) Todos los verboides que carezcan de marca que 

permita identificarlos como no verbos. Es decir, sólo excluyo aque- 

llos verboidee marcados como sustantivos ( "El dulce despertar"), 

como adverbios ("Vine volandito"), o como adjetivos ("Carne asada"). 

5.1.2 Tiempo y aspecto en los verboidee  

La precisión temporal disminuye progresivamente si se atien- 

de a las formas verbales del indicativo, del subjuntivo y los ver- 

bo:tidos. Estos, por carecer de gramemas de tiempo, están incapaci- 

tados para designar un tiempo absoluto y preciso. Es solamente en 

infinitivo absoluto en el español hablado en la ciudad de México, 

Tesis, México, 1971, pp. 6 y 7; Dulce Ma. Magallanes, Sintaxis del  
erundio absoluto en •1 habla culta de México Tesis, México, 1971, 

pp. 6-89 
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palabras de doble función simultánea: 1) ?unción propia de sustan-

tivo, adjetivo o adverbio y 2) rézimen verbal (manifiesto o en po-

tencia)". Cuando un verboide funciona como sustantivo ("El cantar  

de los cantares"),  adjetivo ("Niño mimado")  o adverbio ("Lo hice 

volandito"),  no está funcionando simultáneamente como verbo, pues 

no es núcleo de predicado. Por lo contrario, si es núcleo de pre-

dicado("Áll 1.1t1wIr  él, todos aplaudieron"), no puede a la vez ser 

sustentivo, adjetivo o adverbio. Evidentemente la dificultad está 

en determinur, por ejemplo, el carácter sustantivo o verbal de in-

finitivos que carezcan absolutamente de marca alguna que permita 

identificarlos como verbos o como sustantivos ("(.tuerer  ea poder").  

Como lo que realmente me interesa en esta investigación es 

observar las funciones de las formas verbales, preferí conaiderar 

para mi an(slials: 1) Todos los verboides que tengan alguna parca 

especial que permita identificarlos como verbos (sujeto, objeto di-

recto, etc.), y 2) Todos los verboides que carezcan de marca que 

permita identificarlos como no verbos, Es decir, sólo excluyo aque-

llos verboides marcados como sustantivos ( "El dulce despertar"), 

como adverbios ("Vine volandito"), o como adjetivos ("Carne osada"). 

5.1.2 Tiempo y aspecto en los verboides  

La precisión temporal disminuye progresivamente si se atien- 

de a las formas verbales del indicativo, del subjuntivo y los ver- 

boides. Estos, por carecer de grawemaa de tiempo, están incapaci- 

tados para designar un tiempo absoluto y preciso. Es solamente en 

infinitivo absoluto en el es añol hablado en la ciudad de México, 
Tesis, México, 1971, pp. 6 y 7; Dulce Ma. Mogollones, Sintaxis del  
erundio absoluto en el habla culta de México Tesis, México, 1971, 

pp. 6-80 
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el contexto donde estas formas pueden adquirir un valor temporal, 

ante otra forma verbal con la que establecen una relación ya sea 

de paralelismo (simultaneidad) o de oposición. (anterioridad o pos 

teriorided), aunque, de acuerdo con doce Pons (Introducción,  p. 

301), en relación con haber amado  y habiendo amado  "no puede desco- 

nocerse el carácter de acción realizada en el pasado". Gs por taa- 

to una simple temporalidad relativa, de subordinación (cf. Acade- 

mia, Gramática,§  443). Liin embargo, conviene destacar que los ver- 

boides indican aspecto: las formas simples son imperfectiyas y las 

compuestas, perfectivas (cf..1mbs, Emploi des temps,  p. 151). 

Es interesante asimismo recordar, siguiendo a Guillaume, que 

loe verboiden expresan el tiempo tu posee:  El infinitivo con ten- 

sión máxima, con tensión media el gerundio, y el participio sin 

tensión. "la infinitivo ofrece una perspectiva de realización con 

su tensión intacta; el gerundio (...) ofrece una situación de equi- 

librio entre lo cantado  y lo que est/ por cantar;  el participio, 

en oposición al infinitivo, no ofrece tensión: cantado,  o sea, la 

acción que yo se ha desarrollado". 257  

257  Roca Pons, Introducción,  pp. 297-298; cf, también :Marcos, 
Estructura,  pp. 55-57. 
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5.2 EL INFINITIVO (cantar), 1331 casos (8.3%). 258  

Debido al carácter descriptivo y sincrónico de este trabnjo, 

no es conveniente que me detenKa en el enfoque diacrónico que con--

temple el infinitivo como un antiguo sustintivo verbal introduci-

do en la conjugaciónt Además, por otra parte, aegilnanotts mis arri-

ba, no tome en ocnsidersción los infinitivos que en la oración es-

tán - denempeñanJio un evidente valor sustantivo, tino sólo los que 

pueden ser iLterpretadoc como núcleos de redicaU, 

Con apoyo en la idea de itlillaume de que el infinitivo repre 

senta el tiempo in p)sse en su grado de mayar tensión, es explica- 

ble que éste - ueda Jeñalar o 	 c,,nez bjmultness con el 4 iem- 

po del verbo í.rincipal, o bie acción en cierto modo iosterior en 

relsci6n al tiempo de la forme verbal regente ("1e vi salir", si-

multaneidad; "Le ordené salir'', posterioridad). 

5.2.1 En oraciones indepenriieutes, '71 casos (5.3Y) 

En la mayoría de los casos, como ya se dijo, el infinitivo es 

núcleo de una oración subordinada. bin embargo no faltan expresio-

nes en que por carecer el in.ti.nitivo de verbo principal que lo ri- 

ja, puede con todo derecho ser interpretado como independiente. 

5.2.1.1 Con valor de in 	 259 gystívo  (3 casos): 	Puede aparecer 136- 

lo el infinitivo: tt 4lue me traigan el alimento del cuerpo, y tú 

258 Para un estudio amplio sobre el infinitivo eL el español mexi- 
cano, cf. Luna, Infinitivo absoluto. 
259 S

obre este uso del infinitivo, cf. Coste-Redondo, ¿Dyntaxe,  pp. 
435-456; Gili Gaya, .Jintaxic,4 41 y 116; Spaulding, 139anish Verb, 

124, etc. 
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tivar el alimento del alma", o bien puedo preceder al infinitivo 

la preposición a: ...dice: 'A montar". "' 

5.2.1.2 Con velar exhortstivo (30 casos). Muchos de ebboa canta:; 

podrian 1;91 vez haber cabido en el apartado anterior, pues desig- 

nan órdenes o súplicas. Preferí no incluirlos allí para interpre- 

tar como imperativos sólo aquellos infinitivos que tengan como su- 

jeto --expreso o tácito-- la segunda par. nona de singular (tú). 

Loa ejemplos aquí considerados tienen como sujetos, generalmente, 

a lee terceras personas (61, ellos). Aunque con matices diferen- 

tes, creo que es posible englobarlos bajo el nombre de exhortati- 

vos. Jemrinticamente equivalen con frecuencia a expresiones como "es 

conveniente que 4 subjuntivo" o "deber + infinitivo" o bien al sim- 

ple presente de hubjuntivo, precedido o no de J111: "No que loa hi- 

jos a fuerza veraz a uno. Uno ir hacia los hijos", "que ella siga 

trabajando y se mantenga; y 41, también trabajar y mantenerse", 

"vetarlo por completo a 41; que 41 solo se viaja formando"; "No, no 

la va a curar; pero alquitira tenerla un poco mejor"; "tino hacerles  

ver todo lo que es la vida y siempre ser amigos de los hijos", 

5.2.1.3 Con valor pretérito (infinitivo histórico) (6 casos). Eo 

estos casos, el infinitivo puede generalmente ser sustituido por 

un pretérito o copretérito de indicativo. Puede precederla o no 

la preponición a: "Entramos y ap1111 tapas y a entrarle al vine", 

••••....1~•~1~~1.41.4A-0,11. 

C60 Aunque no apareció en mis materiales, nu es extraño al dialecto 
mexicano el uso del inSinitivo para prohibiciones ("No fumar"), y 
el del infinitivo compuesto con sentido de obligatoriedad en el per 
sedo ("Beberlo dichs"). 

--"e~i{~1~111ffiltifilk,  
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"A las cinco de la mariana, a pasar  lista", "Algunos niños llevaban 

otro tipo de problemas: temores nocturnos, orinarse  en la cama.", 

5.2.1.4 r4u interrogaciones, con sentido negativo  (5 casos): "Enton- 

ces, ¿l'ara qué ponerlo  en esa situación", "Me dice: 1 ¿..iecarnos?  

¿y luego qué?'", "clara qué enonerme  yo y exponerlos a ellos a que 

me pase algo a mí?". 

5.2.1.5 En respuesta klirecta, en sue se omite el verbo regente di- 

cho por el interlocutor  (4 casos): "-¿.2.1mbin piensas alejarte de 

la milicia? 	dejarla, dejarla,  si", "-¿,..Se puede esquiar tam- 

	 tambián, si". 

5.2.1.6 En  expresiones en cierto sentido elípticas que permiten 

interpretar el infinitivo como independiente  (20 caeos). incluyo 

aqui los infinitivos que, sin ser estrictamente independientes dee- 

de un punto de vista lógico, pues mentalmente puede o debe hacérse- 

lee depender de un verbo, como ese verbo no aparece expresamente, 

cabe considerarlos como relativa :ente independientes desde un pun- 

to de vista sintáctico: "si. él dice que es buena, pues vamos a se- 

guir con ella; ai no, modificarla" (vamos a modificarla), 	co 

nolo() el inglés en el sentido de traducir y hablar un poco. El 

francés únicamente traducir" (en el sentido de traducir),  "Enton- 

ces, nosotros a los niños no los vamos a educar, a guiar por nin-

guna religión, dejarles  completamente..." (vamos a dejarles),  "In- 

genieros que se dedican a la cuestión de cálculo, de diseño: dise-

41r reactores" (se dedican a diseñar). 

5.2.1.7 In/initivos independientes lexicalizados  (3 casos). Se tra- 

ta de la locución hecha "Ni hablar": "Pues es mucho más importante 

el hogar, ¿no? Jai hablarli, "Pero como gente, me gusta mía la es- 
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patola, !ni hablar, ni hablar!" 

5.2.2 Infinitivo coordinado con un verbo copulado, 27 casos (2%) 

Obviamente no presentan interés ni problema al¿uno los infiii* 

tivos coordinados entre si, puesto que ambos necesariamente estka 

dant:apañando la misma función y ambos eatán en el mismo nivel de 

análisis: "Me (surta cantar y bailar": cantar y bailar son infini- 

tivos aujetivos coordinaba por el nexo copulativo z. Considero aqui 

los infinitivos coordinados con formas personales, como en 4.2.2 

tomé en cuenta los subjuntivos coordinados con indicativo. 261  

5.2.2.1 n cláusula semánticamente copulativa (6 casos): "El viai. 

jar, aparte de ser costoso, no en tan sencillo" (no es tan sencillo  

y....2992L3t=). El valor semhntico y sintáctico de ciertas estructu- 

ras de forma final (nexo £1.11a) es el copulativo (4 casos): ":3alizooe 

de un embrollo para meternos a otro" (salimos de un embrollo 7 nos  

metimos a otro), "Con ello termina la sala de prehistoria para dar 

paso ya a otras salas", "El terciario y cuaternario desaparecen do- 

tro de la nomenclatura geológica para ser sustituidos por." 

5.2.2.2 En cláusula adversativa exclusiva (21 casos). La mayoría 

deloa casos documentados presentan la característica de que la Wribm 

ción adveraativa exclusiva inicia la cláusula, introduciúa sobre 

todo por el nexo en vez de (13 casos), y en mucho menor proporcih 

en lugar de (2 casos): "En vez de ir a otra parte, me voy a Santo 

Tomás" (No voy a otra parte sino que me voj a ;Santo Tomás), "En YO 

261 Sobre infinitivos coordinados con verbos conjugados, cf. Juan 
M. Upe Blanch, "Construcciones de infinitivo", Nueva Revista de 

Hivánica, X (l956),k 2. 
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de pacerles la operación, creo que les dan un...", "En vez de dar 

molestia a otras gentes, me quedo aquí", "Entonces nosotros nos pre 

guntamos por qué en lugar de darle un atolito no lo da un..." In- 

cluyo también en este apartado ciertas cláusulan cuya estructura 

superficial podría tal vez analizarse de otra manera (comparativas, 

cuantitativas, etc.), pero que sin embargo juzgo que seménticamen- 

te equivalen a oraciones adversativas exclusivas (6 casos): "No 

creo que odltanto que la mujer defienda el plan económico, como sa- 

tisfacer su ego" (no defiende el ;len económico sino que satisface  

su eso), "Ahora prefieren trae a bailar que irse al campo" (pIntlie- 

ren no irse al campo sino irse a bailar). 

5.2.3 Infinitivo subordinado, 1233 canon (92.6%) 

Evidentemente donde el infinitivo go;a de mayor campo de ac- 

ción es en el nivel de la subordinación, pues, junto con el modo sub- 

funtivo, los verboidos son formas verbales eminentemente subordinadas. 

5.2.3.1 En oraciones  sustantivas, 315 casos (23.6%) 

5.2.3.1.1 En oraciones su/letivas oyredicativas (188 casos). Como 

es bien sabido, el infinitivo puede ser sujeto de verbos transiti- 

vos, intransitivos o copulativos. El caso más frecuente es el-del 

infinitivo sujeto del verbo ser (114 casos). 262  El verbo arar pued,  

262 Algunai de estas construcciones deberían tal vem ser analizadas 
como oraciones subordinadas predioativas más bien que sujetivas (c:. 
4.2.3.1.1), sin embargo no me parece necesario hacer con ellas un 
grupo aparte ante modo porque su comportamiento sintáctico es exac 
tamente igual que el de las sujotivas con respecto al verbo copula- 
tivo ser, pues son permutables por el sujeto sin cambio de signiti- 
cae::153: "IL trrdición es tener un hogar": sujeto, la trldición; ora 



- 234 -

copular el infinitivo con un sustantivo: "La obligación del alum-

no es iniciarse  en estas cosas", con una oración de relativo: "Le 

que he intmntado ee encontrar estrellas explosivas", y muy freeuen 

temente con un adjetivo predicativo: "Me fue impositle cumplir con 

..."/ "Be interesante hacer un recorrido", "Es preferible ver las 

diapositivas", etc. Debe hacerse notar que casi todas las cone-

truccionee que se estdn analizando tienen la característica de que 

la oración de infinitivo va siempre pospuesta al verbo ser, con una 

sola excepción: "Porque de Becario del ,paredón a tras allon, fue una 

cosa bastante buena ¿eh?". 263  

Son también relativamente frecuentes las oraciones de infini. 

tivo sujeto do un verbo intransitivo (50 casos) como (restar, con-

venir, parecer, interesar, etc.: "A ti te guata cantar", "A todos 

loe hombres nos gusta vivir una vida cómoda", "No le conviene al 

ejéroito montar una escuela", "Lo que nos interesa tratar en las 

pláticas...", etc. Por lo contrario, son poco numerosas las cons-

trucciones en que el infinitivo es sujeto de un verbo transitivo 

(14 casos): "Nos da macho gusto reunirnos", "Lo da dolor ver esas 

cosas", "No saben el profundo sentido que caminar por la calle 

significa". Finalmente es deben mencionar algunoe casos (10) en 

oi6n predicativo, tener un hogar* Pero perfectamente puede anali-

zarse como sujeto tener un hoy -r y la 'tradición como sustantivo 

predicativo, 

263 Nótese de paso el dequefsmo en el que se incurre en este ejem- 

plo y que se observa tambi,4n en otros pocos canos: "¿No fue una 

cosa preciosa de formar esta raza y...", "Yo creo que es algo in-

correcto en la persona de interesares..." 
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que ol predicado carece de verbo, es decir que ee sujeto de predi- 

cadoe averbalee: "Y salir sola con amigos, pues no", "Primer movi- 

miento: devaluar la moneda", "Qué frustración para alguien ver to- 

das sus facultades acabadas", 

5.2.3.1.2 En oraciones objetivan directas (127 caeos). Esta clase 

de oraciones de infinitivo puede dividiree en varios subtipos. Uno 

lo constituyen lae oraciones en que el infinitivo es el dnico obje- 

to directo del verbo regente (59 casos). En la mayoría de loe canoa 

documentados (52) el sujeto del infinitivo es coincidente cou el 

sujeto del verbo principal: "Todos necesitamoe,dar amor", %Sabes 

lugar carambola?", "Debas evitar fumar tanto", "Peneábamos Im£111£ 

aquí", etc. En los eiete casos restantes el sujeto lógico del infi- 

nitivo --que puede interpretares generalmente como impersonal— no 

es el mismo que el del verbo principal: "Ya hablan oi'do hablar de 

a/", "Un telescopio, pues, permito observarlo", "Han entorpecido 

alcanzar una verdadera libertad", etc. 

Otro subtipo es el constituido por construcciones en que el 

verbo regente tiene, ademo del infinitivo objetivo, un acusativo 

o dativo que se corresponde semánticamente con el sujeto del infi- 

nitivo (57 casos), En cuarenta de estas construcciones el infini- 

tivo es transitivo: "Tiene una cosa que la hace elevar su espíri- 

tu", "Si a él lo dejan descubrir eme crimen...", "No lo vi hacer 

Causa coman con.", "Tu manera de pensar te impide lyolovar plei- 

tos", etc. En las diecisiete oraciones restantes, el infinitivo es 

intransitivo: "Frac me hace ser, tal vez, mÁs optimista", "Me OXi~ 

gía estar con 41 en la oficina", "El nito nace on ciertos refle- 
264 

Joe que le permiten mobrevivir", etc. 	Sdlo documenté un caso 

~My 	 

264 No tengo documentado ningttn oaeo en quo el verbo nuclear ten- 

lut4i,i:oAM11.41(14: 
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en quo el infinitivo, teniendo un sujeto diferente al de la oración 

regente, no está representado éste por un objeto directo o indireo 

to, sino que es un sujeto expreso: "fieptuno con su tritón hizo bro- 

tar el agua" 

Otro subtipo lo forman los sintagmae en que el infinitivo ob- 

jetivo es de caráoter reflexivo o recíproco (4 casos)t "Una pinto,- 

ras.. necesita ella desenvolverse", "Nunca mis papds pudieron ima- 

ginarse que yo iba a decir que si aceptaba casarme con C.", eta. 

Finalmente be documentado siete construcciones en que el ver- 

bo ntioleo tiene como objeto direoto una interrogativa indirecta con 

infinitivo: "No tenían de quién echar mano", "Dicen que loe griegos 

no sabían a quién dedicar el Partendn", "Y uno verdaderamente no sa- 

bía qud hacer", "Les dice quó hacer", etc. 

5.2.3.2 En oraciones adjetivas, 299 casos (22.4%) 

Dietingo entro oraciones adjetivas de relativo, oraciones ad- 
Fi 

nominales que formalmente se caracterizan por ir introduoidas viera 

pre por un nexo propositivo (de, Es!, <otos) quo funge como con jan 

aién subordinante, y oraciones de infinitivo que son aposición de 

an sustantivo. 

5.2.3,2.1 Ea oraciones de relativo (12 cauoo). Generalmente si re» 

latir° introductor es 522: "Y tiene menos obligaciones que namplle, 

4 e obligaba a machas neoesidades que cubrir, a muchas cosas que 

hacer*, "Ya le diste algo en quo apoyarse". Debe notarse que en es- 

tas construcciones, la oración adjetivo de infinitivo implico las 
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st 
a, atiende del infinitivo objetivo,, un dativo que nosAcorreeponda 
aemínticrnente con el sujeto del infinitivo, del tipo: "Le hacen 
saltar las risrimas". 
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de lae VeCCE futuridad en relaci.óc con el tiempo del verbo de 

la Oración principal. Por otra parte, las oraciones adjetivas de 

infinitivo parecen ser necesariamente especificativas. 

1,2.3.2.2 & °racionar adnominalee (276 CUSDE), La caraoterleti-

Aa formal de eetae oracionee es el nexo introductor: una prepoel-

`cidn en traneposición funcional de conjunción subordinante. El in 

adnominal puede modificar a. un sustantivo, con mucho la 

construcción más frecuente (243 casoe), o a at adjetivo (33 caeos)«. 

1%5 - 	El nexo late documentado ee la preposicitk de.(212 casoe), tan-

to para- introducir *.j.Ifinitivoe modificadores de sustantivoe (189 

casos), como de adjetívoe (23 casot)r "Me hicieron el gran honor 

lo concederme le cesidn del sueldo"-, "Tuvo ano la oportunidad de 

asistir", "Yo tenía mucha LIueiln de verla', "Hizo el milagro de 

varar e un paralítico", "Entré al sanatorio con la idea de hacer el 

internado", "Pero el somos capaces de hacer observaciones... 14 "Son 

     

tipos de 	rtenecer a una asociación así", "'Es difícil de nombren- 

266 lir°, 	Lo más comitn es ;ce el nexo Dars introduzca oraciones su- 

265 No son poca numerosos los casos en que el infinitivo adnominal 

aparece después de un sintagma nominal formado por sustantivos m4s 

adjetivo, y ee difícil entonces saber si el infinitivo modifica s6-

lo al sustantivo nuclear del sintagma, sello al adjetivo modificador 

dll núcleo o bien si modifica a todo el sintagma. Et "La ambición 

persona, de ser alguien" parece modificar al miele° ambición, en 
10onceptoe fundamentales para entender todo lo demás" se puede juz-

gar que ee refiere al adjetivo fundamentales; en "El método escoláe 

tico de pensar" puede analizare como modificador del sintagma mé 

todo escolástico. 

266 
n ocasiones el nexo de implica cierta idea de finalidad: "Ha-

blan tenido tiempo de bajar" (para bají-r), r Líen introduce a ve- 

41114111111,11M~Ittatiállf."3"twoh.4d. 
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bordinadas adverbialen finales, Din embargo también puede eeflB  

la inclusidn de oraoiones adnominalee. Esto sucede ouu.ndo 22.11 

antecedo a oraoionee que no complotan o modifican precisamente 

ndcleo verbal de la oracidn principal, sino edlo a un oonstittwee 

te nominal de la misma (45 oasos) ya sea sustantivo (36 caeos 

adjetivo (9 caeoe): "Es el instrumento para filosofar", "Tengo atoa 

invitaoidn para ir a Panamá", "Los niños tienen absoluta liberta 

para ir y venir", "Pudo conseguir fondos para estableoer una 

nioa", "Estaba en un cfroalo més fdoil para comunicarse", "Betgii 

el latín suficiente para entender las clases", etc. Mucho menoe 

frecuente es el uso de otros nexos en este tipo de conetru.ocioneet 

el nexo a puede introducir infinitivos modificadores de sustanti- 

voe (8 casos) o adjetivos (1 caso): "El hombre tiene derecho albis 

AlI a su casa", 267  "Va a saber todos los puntos a ImmlI", nieto" 

ban muy expuestos a morir". También fue documentado el nexo la 

(6 casos): "Es el interés por conocer al nieto", "Hay una cierta 

quietud en uno por saber% 268 Finalmente, apareoieron ouatro 0000  

en que el infinitivo modifica a un sustantivo a través de la pipo. 

sici6n en: "Freud no tenla ningdn interde en estudiara los nifiael  

oes oraciones que se asemejan a las de relativo: "Era una 
llamar la atenoidn" (que llamaba la atencidn)) 

267 Siete de loe ocho casos de infinitivo introducido por a modili" 
can al sustantivo derecho. 

268 No documenté ningdn ejemplo de infinitivo introducido por 
que modificara a un adjetivo. 

_..12~22~SágálikaMaille~www, 
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Por otra parte, se puede observar que el infinitivo de estas 

construcciones puede implicar cierta idea de posterioridad en rela- 

ción con el verbo de la oración principal, sobre todo cuando la 

modificación conlleva la idea de finalidad: "Ella pudo conseguir 

fondos para establecer una clínica". En los otros casos o hay si- 

multaneidad, o eimplemente no importa el tiempo. 

5.2.3.2.3 El.1£121.252£1..2£91111111 (11 canoa). Una oración subordi- 

nada de infinitivo desempeña la función de aposicién cuando modifi- 

ca a un sustantivo repitiendo el contenido semántico del mismo y 

siendo permutable por 61. Se podría pensar que es muy bajo el nl- 

mero de casos documentados. Hay que considerar que tienen que eli- 

minarse de este apartado determinadas construcciones que aparente- 

mente podrían caber en 41: ciertas yuxtaposiciones que no deben 

interpretarse como aposiciones ("O sea que el país queda en una si- 

tuación desastrosa. Primer movimiento: devaluar la moneda":) en es- 

te caso la oración de infinitivo está desempeñando la función de 

núcleo de predicado de una oración bimembre averbal. En "La cultu- 

ra de muchos años es tener un hogar, cuidar a los hijos", el infi- 

nitivo --yuxtapuesto-- es otro predicativo y no aposición precisa— 

mente. En "L u6 es lo que prefieres tú? Tener una mujer que...", 

el infinitivo es objeto directo de prefieres («mito) y no aposi- 

ción de "lo que prefieres tú", etc.). 

Hay aposiciones propiamente dichas en oraciones como "La fi- 

nalidad es esa: No querer que...", "Aquello que requiere un es- 

fuerzo --que leer un libro, que esto y lo otro- eliminado", etc. 

5.2.3.3 En oraciones adverbiales, 619 casos (46.5%) 

5.2.3.3.1 En oraciones modales (38 casos). La casi totalidad de 
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los casos documentados van introducidos por el nexo sin: "Podían 

comulgar sin confesarse", "Entraba yo a jugar en frío, sin calen- 

tarme', "Han logrado tener libertinaje, sin tener libertades% 

Nótese la uniformidad de los sujetos del infinitivo y del verbo 

principal, aunque no faltan casos en que esto no sucede: "Señoras 

decentes están haciendo canastitas sin costarles ni un centavo"1  

"La tendencia es hacer que el niño actuó como cualquier chico nor- 

mal, sin sobre-proteserlo". Algunos otros nexos pueden aparecer 

en estas construcciones: "Esto ea, digamos, como traducir", "Co- 

menzaba por discutir a qué punto iban a hacer el campamento", 'Es- 

tamos de acuerdo en utiliza= la terminología», 269  etc. 	Temporal- 

mente estas construcciones se caracterizan por 

infinitivo en relación con el tiempo del verbo  

la simultaneidad del 

principal. 270  

5.2.3.3.2 En oraciones temporales  (59 casos). En estas construc- 

cloaca se pueden observar las tres relaciones fundamentales con 

respecto al verbo principal: simultaneidad, anterioridad y poste- 

rioridad. La relación más frecuentemente documentada es la de si- 

multaneidad, manifestada a través del iLfinitivo antecedido por el 

mero al (29 casos): *Wue nuestra gente, al conocer nuestra histo- 

ria, tenga alguna diversilin", P1.1 hablar del Hijo o al hablar del 

Espíritu Santo, hablas de las Tres Personas»; aunque mía precisa- 

mente se trata e. ocasiones de una relación de lancuencia inaedia- 

269 vor _plificaciones de diversos nexos pueden ver- 

_ 	_.ro absoluto, pp. 90-98. 

ue1;1161-.iebt. ,r:pafiol es muy frecuente expresar las orado- 
IICE1 codales en gerundio y que éste se caracteriza generalmente por 

valor temporal de simultaneidad con el verbo principal. 
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271 
ta: 	"Me contó que en México le habían robado al llegar a la 

aduana", "211 casarse, inmediatamente el marido las coarta en to-

do". Es decir que no siempre puede sustituirse "al + infinitivo" 

por "mientrns + veálconjugado". Jólo en esos casoe puede hablar-

se estrictamente de simultaneidad; en los demás el nexo al intro-

duce expresiones que señalan la sucesión mAa o menos inmeiánta. 

La relación de anteriordad se señala por el nexo antes dc (9 ca-

eos): "quise hacerme especialista antes de hacerme médico", "An-

tes de ser eso también estudio", "entes de ir con el doctor inves-

tigué". La relación de posterioridad se marca por el nexo desyués  

de (13 casos): ".jeopuée de cubrir sus propias necesidades tienen 

remanentes", "Después de asiílir a eatos congresos, me metí.", 

Después de dir4sir estas obras, recibí una beca". 272  Ll nexo 

iaste (7 casos) señala el límite o fin de una acción durativa o el 

limite culminante de una acción progresiva: "Va dando formas supe-

riores hasta llegar al hombre actual", "iJii hice toda mi educa-

ción, desde el primer año hasta zraduarme".  273  

271 Jon referencia al espenol hablado en Jalisco, anota Cárdenas: "El 

uso del infinitivo como elemento inicial de acciones consecutivas en 

general. El gerundio no se usa: 'Al llegar escribiremos' y 'Al aca-

bar de comer daremos un paseo' son construcciones corrientes" (Cár-

denas, Jalisco, p. 154). Coste-Redondo hace notar también que la 

construcción de "al + infinitivo" indica el momento preciso, y a ve-

ces puntual, en que una acción primera engendra una segunda acción 

(cf. Coste-Redondo, LOrtaxe l  p. 475). 

272 Nótese que en las relaciones de anterioridad, el infinitivo es 

posterior al verbo principal: "Antes de ir con el doctor, investi-

gué": primero investifflué luego fui. kin las relaciones de posterio-

ridad, el infinitivo es anterior al verbo principal "Después de di- 

ir estas obres, recibí una beca": primero dirigit  luego recibí, 

273 
Aunque no registré *denlos, en el español de México el nexo 
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5.2.3.3.3 En oraciones condicionales (3 casos). l nexo de en el 

introductor de oste tipo de construcciones: 274 "De meterse a la 	yu 

Universidad, el marido se lo prohibiría", "Ya ao los Llevé a la 

práctica, de nc ser ya dentro del..." 275 	
t¿ 

5.2.3.3,4 En oraciones conceslmas (3 casos). Los tres ejemplos do- 

cumentados están introducidos por el nexo a peu_ar de: "Estos niños, 

a pesar de tener todas las fórmulas, no pueden...", 	pesar de 
FI 

.star perfectamente bien...", °A pesar de tener_ una carrera, no 
www¥

estix.,." 276 

hasta puede también expresar esporádicamente que "la acción prin- 
cipal --que se niega-- comenzará a efectuarse después del momento 
expresado por el verbo en forma no personal" (tope Blanch, "El in- 
finitivo temporal durante la Edad Media", Nueva Revista de Filolo- 
Elmnañola, IY (1957), p. 298). Esto puede observarse en la si- 
guiente construcción: "Yo no le permitiré poner ese letrero hasta 
hablar (haber hablado) con el arquitecto" (ejemplo tomado de Luna, 
Infinitivo absoluto, p. 109). 

2711 Cf. Gin Gaya, Sintaxis,§ 144; Coste-Redondo, Syntaxel p. 476. 

275 El otro ejemplo documentado no es suficientemente claro: "No; 
de hacer algo, si tiene que hacer". Para mayor ejemplificación de 
construcciones condicionales de infinitivo en el español mexicano, 
cf. Luna, Infinitivo  absoluto, pp. 115-116. 

276 Áunque no he documentado oraciones de infinitivo de valor con- 
cesivo encabezadas por con, éstas no son ajenas al dialecto mexi- 
cano: mT ya con sao con 11.11£11121 compleuamente, ya no tiene ca- 
so leer todo lo demás" (ejeaplo tomado de Luna, Infinitivo absolu- 
to, p. 115). Sobre esta construcción, cf. Gili Gaya, Sintaxis, 9 
144; Coste-Redondo, Syntaxe, p. 475. 

-11 
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5.2.3.3,5 En oraciones causales (12 cosos). Este tipo de relación 

puede establecerse mediante los siguientes nexos: vor (8 umsoe): 

9:a no me dio tiempo por tener que ir a peinarme", Uste lugar su 

cobra por visitarlo, por balar saeta allá abajo"; 11.  (2 casos): 

hombre que cree perderle aisdn respeto a la muja4: de ~La en 

distinta posición...":  "Cansado de yer que la riqueza estaba..."; 

el nexo al (2 casos): "Al pg1T constante movimiento es constante 

movación", "Ad elel?oraree aquí, ya muchas familias viven de eso". 

5.2.3.3,6 En oraciones finales (409 casos). ante todo conviene re- 

cordar que este tipo de oraciones deben formar parte de las subor- 

dinadas adverbiales y no de las sustantivas, como sostienen la kca- 

demia (1 396), Gin Gaya (Sintaxis,§ 223), Seco (Gramática, pp. 

212-213) y otros. Las oraciones finales establecen con el núcleo 

de la principal una relación adverbial, como el complemento final 

en la oración simple y no hay razón para confundirlas con las ora- 

Cienes objetivas indirectas: Nótese que les oraciones finales no 

pueden ser sustituidas por pronombre objetivo indirecto (le, les), 

como pueden serlo las objetivas indirectas, las que además van 

siempre introducidas por un pronombre relativo sin antecedente, lo 

que no sucede con las finales C'Eacribirés a quien correspondan 0h 

*Le escribir6°). 

Por otra parte, mancioni arriba (cf. 4.2.3.3.6) que la Aca- 

(tonna, pare este tipo de oraciones, da una regla que establece que 

cuando el sujeto de la oración final sea el *Jamo que el sujeto de 

la principal, el verbo de la final deberá aparecer en subjuntivo; 

si hay uniformidad de sujetos, el verbo de la final va en infini- 

tivo. Ya señalé en ene mismo lugar que en el español mexicano no 

si.vmpre aparece en infinitivo el verbo de oxacionea finalea con ol 
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mismo sujeto ("Deben ir más a lata escuelas para que el die de ma-

ñana sean capaceo de..."). 

Evidentemente la gran mayoría de las construcciones de inri.. 

nitivo final (349 casos) están en pleno acuerdo con la norma aculé 

mica: tienen el mismo sujeto de la oración principal: "Últonces 

tú sales disparado a consultar tus fichas", "Debemos marchar de co 

mún acuerdo para tomar las decisiones", "t4ucha gente tiene casa 

allí para pasar los fines de semana", etc. 

Ahora me detendré en señalar ale,unos interesantes casos en 

que oraciones finales con sujetos diferentes al del verbo princi-

pal llevan sin embargo su verbo en inrinitivo. 27?  Documenté 30 

construcciones en que se observa que un pronombre personal obje-

to directo o indirecto del verbo principal se identifica con el 

sujeto de la oración final. En todos estos casos, sin excepción, 

el verbo de la oración final aparece en infinitivo, a penar de te-

ner sujeto diferente al sujeto de la principal: "Me faltaron dos 

meses para terminar" (sujeto de faltaron: dos meses; sujeto de ter- 

minar: 7.1), "Soportarle un mes de que me ilevira a comer ancas de 

rana", "N 	 298 os llevó a comprar no sé qué cosa", etc. 	Le puede for 

277 
Para un análisis más minucioso de ente problema puede consul- 

tarse mi estudio Algunas concurrenciasAtAlliaatvost_zLjlib'utin 

en la hipotaxis del es añal hablado en México (cf. nota 214). Mis 

conclusiones y las de Elizabeth Luna Traili ("Observaciones sobre 

el infinitivo final en el español mexicano", Anuario de Letras,  VIII 
(1970), pp. 57'-79) son sustancialmente análogas. El análisis del milb 

tonal de la presente investigación me lleva a los mismas conclu-. 
siones. 

278 
Incluyo en este apartado un caso en que no es un pronombre si 

no un sustantivo, objeto indirecto del verbo principal, el sujeto 
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- mar otro grupo de infinitivos finales cuyo sujeto es indetermina-

-de pero no por ello idéntico al de la oración principal, que pue-

de ser activa (.3 casos) o pasiva refleja (7 casos): "Esto ayuda -

también a determinar  cuál es la..." (sujeto de la principal: esto; 

sujeto del infinitivo: indeterminado), "Todo ee más difícil ahora 

para llevar a cabo las actividades", "Aquello era nada más para 

vivir", "La familia se hace para tener hijos" (sujeto de la prin- 

- cipal ---pasivc refleja--; la  familia;  sujeto 	infinitivo: inde- 

terminado), "La czl.ntidad 111+ l'¿aterial que se requiere para producir 

determinado tipo de...", etc. Precisamente el infinitivo es uno de 

los medies de expresar la impervonalidt_d en la lengua española. 

En reiaci 	ecn los nexoe que introducen estas oraciones fi- 

nales de infin:Itivz, el orden de frecuencia es el siguiente; 1) 

el nexo para  (214 apariciones); 2) el nexo n (177); 3) 29". (13) Y.  

orcíonet6 	introztucidas por estor, 

nexos pueden rererirse a verbos principlles transitivos, intransi-

tivos, copulativcv, etc. L úuice peculíurid7J,d destacable es el 

hecho de que los. erbcs principales que conllevan idea de movimien-

to exigen generalmente el nexo a (Terboc como ir --muy frecuente—, 

venir, llegar, llevar, pasar,  etc) 279  

Casi resulta innecesario decir que, temporalmente, las orscio 

nes finales establecen con la oración principal una relación de 

lógico de la oraci6n final: "Aproveché para que ee entusiasmara 11, 
gente y ayudaran a los iniciadores  a crear ese instituto" (cf. Lu- 
na, Infinitivo final,  pp. 59-60). 

Cf. Academia, Gramáticalt 451a; Gili Gaya, Sintazie,11 189» 

.....2122202~1101.211212511L..... 
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posteriorid3d, 	infinitivo en ellns no 	Amultaneilat 

coexistencia 	en ciert t forma, futu:'idad. 

pinalmente, pueden mencionarse algunas oraciones de infinit 

vo final que aon producto de cierta fosilización y que por tanto 

pueden considerarse como frases hechas, (15 casos) del tipo: "Pa., 

ra servirte  (1e), "Para no hacerte  (le) el cuento largo", "Fara 

acabar  pronto", "Para morirse  de risa", etc. (cf. Luna, Infinitivo  

final, pp. 77-78). /Lay además ciertas expresiones en las que pare- 

cen haberse fundido dos clases de oraciones: "Entonces para hacer 

una obra de arte pues es bastante dificil" (sujetiva-final), "Pa- 

ra exiniesar la metafísica... lo nacía con mucha claridad" (tempo- 

ral-final). 

5.2.3.3.7 	oraciones comrarativas  (1 caso): "Yo sabia que co- 
mer un pan con mantequilla era igual que irse a acostar con su es- 

posa". 

5.2.3.3.8 bn oraciones comparativo-consecutivas  (3 casos). A pe- 

sar del bajo número de casos registrados, este tipo de construc- 

ciones no es de ninguna manera extraiio al dialecto mexicano (cf. 

Luna, Infinitivo final,  pp. 98-101). La oración subordinada expre- 

sa aqui la consecuencia de le peculiar intensidad de una acción o 

cualidad de la oración principal, generalmente mediante el nexo 

como para:  "Los resultados no son suficientemente satisfactorios 

como para lanzarnos  a...". Puede también expresarse este tipo de 

relación con el simple nexo para:  "Digo, es demasiado romántico pa- 

ra ser verdad", 

5.2.3,3.9 En oraciones de valor locativo fi  orado  (1 caso): "To- 

dos los estudios fueron orientados hacja cotudiar  estoc. sopeo- 
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tos." 280 Larece ser que Lo se da en espallol una oración de inri- 

nitivo locativo en sentido recito, siLc J610 en nentldu figurado. 

5.2.3.3.10 Ln oraciones complementarias de verbos preyonitivos (90 

casos). Incluyo en este apartado las oruciones do infinitivo que, 

precedidas por diferentes uexos, guardan con el verbo principal 

una relación de tipo adverbial pero no precisamente final como su- 

ponen, entre otros, la Academia (Gramática l § 451a) y Gili Gaya 

(intaxis,1 189). ho son finales porque, como se verá por los ejem- 

plos, el nexo que introduce estas oraciones no es permutable por 

21£1, nexo típicamente final. Se trata por tanto de oraciones su- 

bordinadas adverbiales, término de un verbo prepositivo. Los nexos 

documentados en mi corpus con los si¿uientes: a (44 casos), de 

(30), en (10), con (4) y por (2): "Lec enseñan a marchar", "Nada 

más aprende a respirar y no hay problema", 'El doctor está acos- 

tumbrado a actuar con libertad", "he dedico a dormir", "No te es- 

tay hablando de nivelar", "Doris, dale de comer al niño", "Se tra- 

ta de encauzarlo", "Tardó mucho en re6resar", "Están pensando en 

trabajar", "so se conforman con ser el segundo o el tercero", "A 

la lente lo que le dio por ponerle son collares", etc. 

Uisten en la lengua española dos sintagmas peculiares de in- 

finitivo, relativamente frecuentes en el habla, que se caracteri- 

tmn por no establecer relaciones propiamente sintácticas dentro de 

:ID Aunque en mi material no apareció ni una vez el infinitivo lo- 
cativo figurado encabezado por el nexo hasta ("Avancé hasta llegar  
a ser director"), me parece que es una construcci6u0 habitual en 
el español mexicano° 
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la oración en que se encuentran y que por tanto no cabrían estríe  

temente en ninguno de los apartados anteriores, ni en las estadís- 

ticas generales. Son por un lado la expresión es decir (152 casos 

y por otro el sintagma a ver (26 casos). 281  La expresión es decir, 

antecede generalmente a una explicación o rectificación de lo di- 

cho anteriormente: "Trata de entender al niño en función de todas 

las gentes que lo rodean, es decir, actuando el niño", "Al conoci- 

miento intelectual, es decir, a la elaboración de la idea", "Tuve 

yo que interrogar, es decir, que ofrecer una...", "No deben entrar 

de frente, es decir, entrar de lado" (rectificación). La segunda 

expresión (a ver) funciona con un valor dubitativo equivalente 

aproximadamente a tal vez, quizá, no sé si, etc. Frecuentemente 

le sigue una oración subordinada objetiva directa con valor de in- 

terrogación, indirecta, introducida precisamente por el nexo si: 282 

281 Como se habrá notado, no reservé apartado especial a dos tipos 
de construcciones de infinitivo que podrían tal vez haberlo tenido: 
los infinitivos que forman parte de "frases hechas" (excuso decir- 
te, a zi manera de ver, etc.), y los infinitivos que forman parte 
de nexos prepositivos o conjuntivos (a yesar de, 1_221.1.1.1t, etc.) 
No lo hice ase porque, por lo que toca a los infinitivos constitu- 
yentes de frases hechas, éstos establecen relaciones sintáctioas 
en el sintagma (excuso decirtemobjeto directo de excuso) y por tan 
to estos infinitivos fueron incorporados a los apartados que co- 
rreeponden a su función, pues debe notares que no es el infinitivo 
solo el que produce la frase hecha sino que es solamente uno de 
loe constituyentes de ella. For lo que respecta a loe infinitivos 
constituyentes de nexos (a pesar  de), es evidente que han perdido 
su valor verbal y por ende no corresponde su estudio a esta inves- 
tigación« 

282 El tiempo del verbo de la oración objetiva ea siempre el pre- 

sente de indicativo (cf. 1.2.6.1). 

:111:14171: 411.> 
	 4,; -1910345a-__ 
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"A ver si te gusta esta defínidión", ffiVoy a estudiar a ver si me 

caso", "A ver si me voy. a Guadalajara",."A ver si se puede conee- ..~~MMWM.M. 

guir el permiso". También puede seguirle una oración simplemente 

yuxtapuesta de valor objetivo: "A ver ¿de dónde cogió Conchita 

teología]". Puede seguirle asimismo una oración queequivale a una 

orden: "Está mal el foco; a ver si lo pones bien" (cf. 1:2.6.3). 

5.2.11 Resumen de frecuencias 

2. Infinitivos coordinados con verbo conjugado . 	27 ( 2. 	%) 

2.1 	Copulativo . 	 6 ( 0.4 %) 

2.2 	Adversativo exclusive 	 21 ( 1.5 %) 

3. En oración subordinada 	 1233 (92.6 %) 

• • e e . • • e e . e • e • 38 ( 2.8 %) 

ntes . . . 	.. 	71 ( 5.3 %) 

1.1 Con valor de imperativo 	 3 ( 0.2 %) 

1:2 Con valor exhortativo . . . • . . . . • . . 	30 ( 2.2 %) 

1.3 Con valor pretérito (histórico). 	 6 ( 1.8 )6) 

1.4 La interrogaciones con sentido netsativo . . 	5 ( 0.3% ) 

1.5 En respuesta directa 	 4 ( 0.3 A) 

1.6 En expresiones en cierto modo elípticas • . 	20 ( 1.5 %) 

1.7 Infinitivos lexicalizados 	 3 ( 0.2 16) 

3.1 En oración sustantiva 	 315 (23.6 %) 

3.1.1 En oración sujetiva o predicativo. 	. . . 	188 (14.1 %) 

3.1.2 En oración objetiva directa 	 127 ( 9.5 %) 

3.2 En oraciones adjetivas 	 299 (22.4 %) 

3.2.1 De relativo . . • • I . 11 	 12 ( 0.9 %) 

3.2.2 Adnominales 	 276 (20.7 %) 

3.2.3 En aposición . . . 	 . . . . . . 	11 ( 0.8 %) 

3.3 En oraciones adverbiales . 	. . . . 	619 (46.5 %) 

38 ( 2.8 %) 
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3.3.2 Temporales . . . . . . • II 	  .1 . 59 ( 4.4 %) 

3.3.3 Condicionales  	3 ( 0.2 %) 

3.3.4 Concesivas 	 . . . . 	  1 3 ( 0.2 b) 

3.3.5 Causales 	  12 ( 0.9 ;11) 

3.3.6 Finales . • 	 . . 	 . . . 	 409 (30.7 %) 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3.3.10 Complementarias de verbo prepositivo . . . 90 ( 6.7 %) 

TOTaL  	1331 

Comparativas 	  1 ( 0.07h) 

Comparativo-consecutivas 	 . 	. 	. 	. 3 ( 0.2 %) 

De valor locativo figurado . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1 ( 0.071) 

ui 

ti 

e: 

rd 

ti 

dc 

5: 

S( 

mi 
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5.3 	 JuK11:1,30 (haber cantado), 21 casos (0.1,0) 

Joule,  ya se dijo (c.f. 5.1.2), la oposición entre el infinitivo 

simple y el compuesto es esencialmente espectull: el simple es im- 

perfectivo, y el compuesto es perfectivo. 	embargo, es obvio que 

el carácter perfectivo del infinitivo compuesto es determinante pa-

ra que éste funcione con valor temporal de anterioridad relativa 

con respecto al verbo principal. '2,1 bajo número de apariciones del 

infinitivo compuesto frente a la abundancia de casos del infiniti-

vo simple puede explicarse por dos motivos: en primer lugar, BU 

uso se limita a acciones o estlios perfectivos que estgdisticamen-

te son menos frecuentes que los imperfectivos y, en segundo lugar, 

el infinitivo simple sustituye con relativa frecuencia al compues-

to, sobre todo cuando depende de un verbo en pretérito de indicati-

vo, adquiriendo entonces un valor perfectivo. La prueba de ello es 

que muchas de las expresiones de infinitivo compuesto no resulta-

rían anormales para el hablante mexicano si se cambiara el infini-

tivo compuesto por el simple: "Este año yo no fui y sentí mucho no 

haber ido" (ir). Veinticuatro de los infinitivos simples documenta-

dos tienen valor perfectivo, lo cual permite suponer que en el 

53.10 de los casos en que debería aparecer el infinitivo compuesto, 

se usa --en el español hablado en México-- el infinitivo simple: "A 

mi me gustó venir aquí", "¿Eo fue una cosa preciosa formar esta ra-

za:, "Después de dirigir, estas obras, recibí una beca", "Lntraba yo 

a jugar en frío, sin calentarme", etc. 

5.3.1 Ln oraciones subordinadas sustantivas, 7 casos (33.3,0). 

5.3.1.1 .n oraciones su'etivas 13 casos): "o'ue una berbiridad ha- 
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per tomadc  (.1 h:Ireo", "Ea una tontería no haber seKuido estudian.. 

do". 283  

5.3.1.2 En oraciones objetivas directas (4 casos): "Creo haber en- 

tendido", ,'sentí mucho no haber ido". 

   

5.3.2 En oraciones subordinadas adnominaleo, 7 casos (33.3%) 

En cinco de ellos el infinitivo compuesto modifica a un sus- 

tantivo: "La vida nos concedió el privilegio de haber conocido las 

postrimerías del siglo pasado", "Tuve el honor de haber Apodido co- 

laborar". En dos ocasiones se refiere a un adjetivo: "Yo eatoy ea- 

tisfecha de haber sido mujer". 

5.3.3 En oraciones subordinadas adverbiales, 7 casos (33.3%) 

5.3.3.1 En oraciones temporales (6 casos). En cuatro ejemplos el 

nexo introductor es después de: "Un doctorado no se debo hacer si- 

no después de haber efectuado la carrera", "rara llegar a mayor se 

necesitan diecinueve años después de haber salido del colegio". 

En dos casos se construye la oración temporal mediante 'frase sus- 

tantiva + de + infinitivo compuesto': "Estamos ya a once años de 

haber dejado totalmente la...", Como es obvio, en los seis casos 

se trata de infinitivos temporales de anterioridad en relación con 

el verbo principal. 

5.3.3.2 En oraciones finales (1 caso). Este ejemplo mantiene la 

forma de las oraciones finales, aunque su significado lo aleja de 

ellas pues se asemeja al de las consecutivas: "Porque debe haber 

283 Nótese en estos dos ejemplos la casi nula carga temporal del 
verbo copulativo ser, que en el primero aparece en pretérito y en 
el segundo en presente (cf. 1.2.2.1). 
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5.4 EL G.LJAUbJ10 (cantando),  284  222 casos (1.3"0) 

El gerundio, con mayor frecuencia que el infinitivo, desempe. 

ña la función de núcleo de predicado y en esos casos debe ser coa. 

siderado como verbo. Si exceptuamos los gerundios de los verbos 

arder y hervir que pueden funcionar como adjetivos cuando se refie 

ren a un sustantivo (agua hirviendo), y ciertos gerumlios como "vo 

laudo" que por perder su significado verbal funcionan como simplea 

adverbios ("Lo hizo volando" - "muy rápidamente"), los demás deben 

ser interpretados como verbos, pues siendo núcleos de predicado 

tienen un sujeto ya sea tácito o expreso, con el que constituyen 

oraciones plenas, tanto independientes como coordinadas y --s~ 

todo-- subordinadas. 

En la conocida nota 72 de cuervo a la Gramática de Bello se 

clasifica el gerundio en cuatro grupos: 1) Como adjetivo, 2) Coso 

adverbio, 3) Gerundio referido (a un sustantivo sin verbo, al su 

jeto o al complemento airecto), y 4) Gerundio absoluto (causal, 

modal, concesivo, condicional y temporal). Ahora bien, como puede 

verse, esta clasificación no deja de parecer algo caprichosa, pulso 

en ella se mezclan —a mi parecer-- dos criterios: la función (ab 

jetivo, adverbio), y la relación que guarda o no el gerundio con 

otros elementos de la oración (absoluto y referido). Creo que en 

realidad sólo hay tres funciones del gerundio: adjetival, adver- 

bial y verbal. Cuando el gerundio desempeña función verbal puede 

284 Para 
Dulce Ma. 
culta de 

un análisis más amplio sobre el gerundio en México, efe 
Magallanes, Sintaxis del gerundio absoluto en el hatll 
México, Tesis, México, 1971. 

 



5er. absoluto u referido. ior otra parte, ,;uervo vate' 	nulítar los 

implicüelones de cauhu, modo, concebión y tiempo a íólo los gerun-

dios absolutos --que tienen sujeto liferente al uujeto de la ora-

ción principal-- :wi'lentemente que eute tipo de relaciones concep-

tuqles pueden darse independientemente de que el sujeto del gerun-

dio sea o no el mismo que el sujeto de la principal. ubsérvense 

las siguientes oraciones: 1) "naciéndolo yo, quedaré trarluilo", 

2) "Haciéndolo tú, quedaré tranquilo". ns claro que la relación de 

"condición" se da igualmente en 1) y en 2), a pesar de que en 1) 

el sujeto del gerundio (n) es el mismo que el del verbo principal 

(22) y en 2) el sujeto del gerundio (tú) es diferente al del ver-

bo subordinante (22). En consecuencia, en las páginas que siguen 

consideraré como oraciones subordinadas adverbiales de gerundio (mo 

dales, causales, etc.), a todas aquéllas que impliquen esa relación 

con el verbo principal, no importando que el gerundio sea referido 

o absoluto. Ahora bien, cuando los gerundios referidos --ya sea 

al sujeto o al complemento directo-- no establezcan relación alguna 

con el verbo principal sino sólo con el sustantivo --sujeto u obje-

to directo--, los consideraré como gerundios de oraciones subordi-

nadas adjetivas ("Recibí una caja conteniendo naranjas"). 

5.4.1 Ln oraciones independientes,  285  10 casos (4.5 

Cuatro de estos casos corresponden a un gerundio que podría de-

nominarse "narrativo", pues de hecho en ocasiones alternsig, en la 

misma construcción, con copretéritos, o si no alterna, puede perfec 

285  sobre este tipo de oraciones, cf. Julce Me. 1.sgallanes, "Ora-

ciones indepewiientes de geruntio en el e6pshol de i.éxico", era il.nua-

rio de Letras,, VIII (1970), pp. 235-G39. 
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tamente ser sustituido por formas conjugadas narrativas: "..,stabo 

todo el pueblo, con flores, estandartes, las campanas tocando, por 

que íbamos nosotros", "Y el señor cura allí y yo junto, dándole  
286 una conferencia al pueblo entero". 	Tres casos son gerundios en 

respuestas: "-¿‘¿ué están haciendo? -Grabando", "-Hace lo que se le 

antoja, ly en qué formal ¿no crees? -Solamente descarriándose". 

Finalmente, en tres de los ejemplos puede observarse una síncopa 

del verbo estar que convierte el gerundio en núcleo de oración in- 

dependiente: "El esposo ahí... desmayándose, y tú por acá trabajan- 

do con el parto". Obviamente estas últimas construcciones de gerun- 

dio tienen valor modal, pues responden a la pregunta "¿cómo?", pe- 

ro por otra parte son independientes sintácticamente, ya que el 

verbo principal, al que modificarían adverbialmente, está ausen- 
87 2 te 

5.4.2 Coordinado con verbo conjugado, en cláusula semánticamente  

copulativa, 6 casos (2.7%) 

Se trata de oraciones de gerundio que, aunque carecen del nexo 

pueden interpretarse como copulativas, pues suponen una suma o 

una secuencia de acciones y no una circunstancia de la oración prin 

286 Cabria también la posibilidad de interpretar estos gerundios co- 
mo parte de una perífrasis: en el primer ejemplo, si se hace depen- 
der el gerundio del verbo estaba (expreso) y en el segundo si se 
hiciera depender del mismo verbo pero tácito. 

287  Aunque no documenté casos de gerundios independientes en expre- 
siones exhortativas ("1Andandol") o exclamativas ("1E1 siempre ame- 
nazandol"), ésta© no son extrañas al dialecto mexicano. 
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cipal: "Los pequeEitos los tienen a su caro las señoras, formando 

le sección de :ij..N..W" (7 forman la sección de...), "Se estudiaba la 

materia prima y la forma sustancial... pet-zando esta composición en 

01 ser trascendente» (v se nezaba esta composición...), "Una ostra 

lla E.2... po ría permanecer en la secuencia principal emitiendo la 

misma cantidad de anergía» (y emitir la misma cantidad de...) Véa- 

se cómo en estos casos los gerundios no responden propiamente a 

las preguntas "¿cómo?", "¿cuándo?», "¿dónde?", etc. 268 

5.4.3 	oraciones subordi adas sustantivas su, etivas,  2 casos 

(0.9;0. Creo que los dos ejemplos documentados san lapsus del in- 

formante en los que se usó un gerundio en lugar de un infinitivo: 

»Y combatiendo (combatir) contra la televisión... pues es muy di- 

fícil', "No creo yo que ya sea una solución levantándose (levantar-

se) en armas". 

5,4.4 i oraciones sub rdinalas adverbiales, 194 casos (87.3*) 

5.4.4.1 Ln oraciones modales (115 casos). 289  Como es bien sabi- 

ro 	do, en espailol con mucha frecuencia se erpresnn en gerundio las 

oraciones adverbiales de modo. 290  Ante todo debe destacarse el he- 

cho de que la casi totalidad de los casos aquí incluidos son ora- 

288  No documenté casos de gerundio continuativo, del tipo: "Reali- 

zaron una gran interpretación, siendo despedidos can apalusos". 

269 No tienen cabida aquí tres casos en que apareoe el gerundio 

volando porque en ellos el contenido semántico verbal se ha perdi- 

do, y deben por tanto interpretares como simples adverbios modales: 

y no como verbos de oraciones subordinadas modales: "Yo sentía que 

se me iban los días pero volando, volando..." (cf, 5.4). 

290 Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 460; Gili Gaya Sintaxia l l  149; 

.5paulding, 	anish Verbi § 112; etc. 
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cianea del teruulio llamaaL reffri.jo, en 1,.11 mayor t rir 1:( el sujeto 
201 y en pocas ocasiones al complemento directo. - .1 ;s1„uieramos 1 

doctrina de euelvo ker. 5.4 ), estas cuhstruccione!z. no catrían den. 

tro de las oraciones modales. Lomo ya se dijo, me palece que su 

evidente valor modal ea absolutumente initendionte del hecho de 

su sujeto se identifique c no con el sujeto u objeto de la oracilk 

en que están incluidas. 1-ara demostrar esto bastaría analizar coMb 

trucciones corno "iLsi dirijo yo: dibujando", en que el Lerundio 

mente está funcionando como aposicib de un alverbio de modo (así) 

o "Entonces no le dices nada, pero luebo con moHo o haciéndote di-

simuladita le vas...", en que el gerundio aparece coordinado con 

un complemento circunstancial, modal (con modo), o "JoEl le carrera 

de educadora no plpsando ni en un futuro..:.", en que el gerundio. 

puede ser permutable por un infinitivo de evidente valor modal 

pensar), etc. En cata dei ocáenta por ciento de loe ejemplosrecogi. 

dos el gerundio tiene el mismo sujeto de la oración principal: "El 

hombre debe estar abierto a todas las transformaciones, aceptando  

la verdad", Yo varias vecel; subí caminando tambíén por ahí", "Tenía 

que leer suitándose  lob lentes", "Viven pidiendo, limosna", etc. 

Sólo cuatro casos registré en los que el gerun4io tiene como sujet0 

al objeto directo del verbo principal: "Dejé funcionando aquí en 

México el instituto", "Y vio al padre levantado del suelo como veis 

te centímetros, orando", "ara tenerla (a la esposa) esperando bebí 

o cuidando bebé". ifinalmente, en pocos casos el gerunUo tiene su-

jeto propio. Lo más frecuente es que se trata de oraciones de ge- 

291 Esto mismo puede observarse en los demén tipos de oraciones su* 

bordinadas adverbiales de gerundio que se analizarán más adelante 
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rundio insertadas en oraciones pasivas-reflejas. 4fl la construc-

ción "je logró la observación óptica ulJando fundfmeLtmente uie-

temas de televisión", el sujete --pasivo-- de la orcción princi-

pal es "la observación óptica", que no se .ilentifica con el suje-

to --indefinido-- de l oración de Gerundio. Lo ILLIL;mo puede obser 

verse en "La edad de una e:Arelis 2e puede determinar echando ma- 

no a ciertos argumentos". 252 Ll hecho de no haber registrado en 	 4 

mi ,corpus casos en que el sujeto del gerundio sea explícitamente 

diferente del sujeto del verbo principal, casos por trato de ce-

rundios plenamente absolutos, se4n la termlnología de Cuervo, 

("La medicília ha quedado introduciaa dentro del trabajo 6uberna-

mental, para los obreros, cubriendo dicho interés el in:Aituto Me-

xicno del eguro bocial"), 293  no implica que stos sean inusuales 

en el español mexicano. 

5.4.4.2 	noracionen tezporsies (27 casos). La mayoría de ion ejem 

plos registrados manifiestui una relación de simultaneidad dal ge-

rundio con respocto al verbo principal (20 cebos). En los demás, 

el gerundio expresa una acción antericr a la principal, generalmen 

te inmediata o por lo menos 3in un lapso considerable entre ambrie 

(cf. Coste-i<edondo, bnitaxe, p. 461). Ejemplos de simultaneidad: 

"Ya trabglando en la Con:palde de Luz, presentó su examen profesio- 

292  Evidnntemente es licito también interpretar estos oraciones co-

mo activas impersonales, y en tal caso si hay identificación de su- 

jetos --indefinidos-- en la oración principal y en la de tserundio: 
"Se logró la observación óptica usando fundamentalmente sistemas de 
televisión": alguien juró la observación y ese alGuien usó... 

293 Ejemplo tomado de bacallanes, Gerundio absoluto,  p. 26. 
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nal", "Siendo muy niño también, yo 

"Visitando guarderías encontró que 

diando la evolución, se encontró.. 

coincidencia de las acciones puede  

vi por primera vez une...", 

...", "Después, siguiendo estu7  

o". 294  Como puede verse, la 

ser amplia o momentánea. Ejem 

plos de anterioridad: "Terminando ese curso, ya pasábamos, en el 

primer año a estudiar la Lógica", "Ella quería que yo, saliendo 

del sexto, me quedara en mi casa", "Yo, casándome, pues no sentí 

la diferencia". 

Mucho se ha discutido la corrección o propiedad del gerundio 

temporal de posterioridad. La 

por lo menos a aceptar que se 

nos escritores. 295  Sin negar  

mayoría de los autores se inclinan 

usa y que ha sido empleado por bue- 

que en México puedan darse expresio- 

nes como "Llegó al aeropuerto, siendo recibido con entusiasmo", 

aclaro que seto uso no apareció en mis materiales. 296  

5.4.4.3 En oraciones locativas (1 caso). Aunque no con mucha fre- 

'zueneía, el gerundio puéde también señalar lugar y responder a la 

pregunta w¿dónde?": "De aquí a Pachuca e& muy árido pero llegando 

a Pachuoa, es una cosa hermosísima". 

294 Eln relación con este tipo de expresiones de doble gerundio, ano- 
ta Cárdenas con referencia al español de Jalisco: "Las construccio- 
Aes de doble gerundio en la representación de acciones continuati- 
7aa son comunes en jalisco: 'Estando, comiendo llegó una vecinas" 
(Cárdenas, Jalisco, p. 154). 

295  Contra la opinión de Bello (Gramática, 446 nota) entre otros, 
que atacan este uso, of. Gili Gaya, Sintaxis, 145; Lenz, Oración, 
251; Coste-Redondo, Syntaxe l  p. 461; Lope Blanch, Observaciones,, 
1 90; R. Seco, Gramática, p. 235; etc. 

;196 Tampoco fue documentado por Magallanes (Gerundio  absoluto), quo 
mane j6 material más ablInf4.-- 
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5.4.4.4 En oraciones causales (12 casos). Las oraciones de gerun- 

dio no sólo pueden indicar circunstancias que rodean la acción del 

verbo principal (modo, tiempo, lugar), sino que también pueden se- 

ñalar relaciones de causa, finalidad, condición y concesión. Como 

ejemplos de relación causal y  297  ~se los siguientes casos: "Me 

estoy acabando mucho fumando" (porque fumo), "Yo lo reconocen y 

lo rechazan creyéndolo un mendigo" (porque lo creen), "Por ley na- 

tural, 2111teneciendo nuestra raza a la cuarta raza, la atlante, te- 

n" que..." (22£21.125.111111-1), etce 

5.4.4.5 En oraciones condicionales (25 casos). En estas construc- 

ciones, la oración de gerundio funciona como prótesis de cláusulas 

condicionales: 298 "Adquiriendo una cultura, está uno más cerca de 

la juventud", "La edad calculada, utilizando este método, es muy 

pequeña". Incluyo aquí los gerundios de verbos como suponer, hablar, 

exceptuar, etc., en contextos como los siguientes: "Suponiendo que 

fueram dos horas o tres...", "Hablando en términos generales, si 

es una ventaja", "Recorrí prácticamente toda América del Sur, ex- 

ceptuando Paraguay y Brasil", etc. En estas oraciones pueden sus- 

tituirse los gerundios por "ei + verbo conjugado". 

5.4.4.6 En  oraciones concesivas  299  (10 casos). Ea estas expresio- 

297  Cf. Gili Gaya, Sintaxis,€ 149; Spaulding, 1122121221£11 § 112. 

298 Cf. Coste-Redondo, Syntaxe, p. 463: Gili Gaya, Sintagis,§f149 
y 248; R. Seco, Gramática, p. 22?; Spaulding, Spanish Verbl f 112. 

299  Of. Gili Gaya, Sintaxis1149 y 249; Academia, Gramátical lp 439; 
R. Seco, Gramática, p. 236; Spaulding, Spanish Verb,1 112. 
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nes, la oración de gerundio equivale a una oración concesiva ..de 

indicativo más frecuentemente que de subjumlivo-- a la que podría 

proceder el nexo !Iunque. Este valor concesivo es más evidente el 

el verbo en gerundio es ser: "A este muchacho, siendo,  un gran fo- 

tógrafo, no lo dejan..." (aunque es), "Siendo Demun estupendo, me 

gusta más Skoda". También con otros verbos es perceptible este va- 

lor: "Aun teniendo hijos, tiene frecuentemente que desempeñar al. 

gdn trabajo. 300 

5.4.4.7 En oraciones finales (4 casos). Generalmente se ignora en 

los manuales la posibilidad de que el gerundio desempeñe una fun- 

ción final. 301  En estos casos, el gerundio, que a primera vista 

podría confundirse con los gerundios modales, no responde a la pre- 

gunta Ucbmo?": "Yo le escribí una carta n la mamá diciéndole  

que...". Aquí el gerundio diciendo no es la manera en que se es- 

cribió sino el fin que se perseguía al escribir. Lo mismo sucede en 

loe otros ejemplos: "Nos habló por teléfono dando un recado, dicien- 

do que no nos podía atender". En importante destacar que en estas 

oraciones finales, el gerundio implica una idea de posterioridad en 

relación con el verbo principal (cf. 5.4.4.2). 

301 Nótese que en ente caso --el único entre los registrados-- el 
gerundio concesivo aparece precedido del adverbio aun. Documenté 
asisiamo un caso en que la oración CODOADOilra de gerundio va ante- 
cedida por aunque: »... del mundo del que estamos rodeados y que, 
aunque pensándolo, no lo sabemos". 

301 Sin embargo, véame. referencias a este uso en: Coste-Redondo, 
Syntaxs, p. 463. En relación con el español mexicano, cf. Lope 
Blanch, 4bservacianes,9 87, y para mayor ejemplificación, Magalla- 
nes, Gerundio absoluto, pp. 51-53. 
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5.4.5 En  oracLonos subordinada2 adletivas (10 casos) 

Considero en ente apartado los caeos de gerundio en que deba 

no su refiere .cl verbo de la orReAn principal, con el que no es-

tablece directamente relación alguna, sino que modifica a un sus-

tuntivo y eAuivale por tanto a una ormic5n de relativo. 

5.4.5.1 Gerundio referido al sujeto (3 cncos). A peuer del bajo 

numero de cesas documentados, es innegable que en el espatol de 

México se usa este tipo do gerundio, tanto con valor explicativo: 

"Hay la MiNilla reaccidn del ambiente considerando  vergonzoso que..." 

(la cual coneidera...), como con el cengurado valor especificativo 

(cf. nota 72 de Cuervo a la Granátice de Bello)t "Venían inetructi- 

vos para los padree dándolos a conocer las actividades". 302  

5.4.5.2 Gerundio referido al coglplemento directo (5 caeos). Nueva- 

mente el reducido flamero de apariciones no me impide afirmar que 

este uso del gerundio es habitual en el espaffol mexicano, no sélo 

cuando éste cumplo lo© requisitos de corrección señalados por Cuer- 

vo en la nota citada (acción ocasional, verbo principal de percep- 

ción sensible): "Veías a loe chiquillos marchando", sino también 

cuando se refiere a acciones no transitorias con verbo principal 

que no ee de percepci6u sensible:"Me habían dicho que no aceptaba 

gentes trabajando cerca de él", "Fundé una escuela dependiendo do 

la Internacional", etc. 303  

302 Sobre este uso del gerundio, cf. Will Gaya, Sintaxis§ 147; Lo- 
pe Blanch, Observaciones,1565 y 88; Magallanes, Gerundio absoluto, 

pp. 64-66, 
303 Cf. Gili Gaya, Sintaxie,§ 148; Lope 1:lanoth,  Observacionee,5 .  

&nes, Gerundio absoluto, pp. 66-7 
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5.4.5,3 Gerundio referido a sustantivos am verbo (2 caeos). En 

ciortea frases que designan trtulon do pinturas, por ejemplo, pue-

de encontrarse un gerundio de función plenamente adjetive., modifi-

cando a sustantivo© que no son ni sujetoe ni objetos directos, pues 

la expresión carece de verbo (cf. Lope Blanch, Observaciones,./ 89): 

"Una mujer abriendo una sopa", "Una mujer vertiendo la sopa". 

5.4.6 Resumen de frecuencias  

1. En oraciones independiente© . 	. , 	. 1 	10 (4.5%) 

2. Coordinado con verbo conjugado . 	 . 	6 (2.7%) 

3. En oración sustantiva sujotiva  	2 (0.9%) 

4. En oración subordinada adverbial 	  . 194 (87.3%) 

4.1 Modal  	. • • . • . . 115 (51.8%) 

4.2 Temporal 	 . . . 	27 (12.1%) 

4.3 Locativa 	  , 	 . . . 	1 (0.4%) 

4.4 Causal • • 

	

.•. . . 	12 (5.4%) 

4.5 Condicional . • . 	********* • . . . 	25 (11.2%) 

4.6 Concesiva . . . . . . . e , , . . lo . • 	. . 	10 (4.5%) 

4.7 Final . . • . •• fe • . •• e* SI 	 •• . 	 I 	 . 	4 (1.8%) 

5. En oración subordinada adjetivo . • •il . . . 10(4.5%) 

5.1 Referida al Bajito *** 	. . 	 . . 	3 (1.3%) 

	

5.2 Referida al complemento directo . . . . • • e 	 5 (2.2%) 

	

5.3 Referida a sustantivo sin verbo . •• . r • . 	 2 (0.9%) 

	

TOTAL . . • . . •9911$ . . . ••• •• . . . . . 	 222 

304 En ml material no documentó caso© de gerundio referido a sustan-

tivos complementarios ("Entró con una olla de leche desparramándose 

la espuma"); sin embargo no están ausentes en el dialecto mexicano 

(cf. Magallanes, Gerundio absoluto, pp. 75-79)6 

304 
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5.5 EL GERUNDIO COMPUESTO (habiendo cantado), 2 casos (0.01%). 

El gerundio compuesto se opone al simple en cuanto que este es 

imperfectivo y aquél, perfectivo. Su aspecto perfectivo implica ade 

más el hecho de que siempre tenga valor de anterioridad en relacidn 

con el verbo principal. Su frecuencia, en lengua hablada, es bajlei 
5 ma, 30 En primer lugar, porque su peculiar valor no le permite 

funcionar, como el gerundio simple, en relaciones de coexistencia o 

posterioridad, y además porque normalmente es sustituido, en su va- 

lor de anterioridad, por el gerundio simple. 

Loe dos casos documentados parece que pueden eer interpretadoe 

como gerundios de oracián subordinada adverbial temporal de anterio 

ridad, con matiz «causal: "Es vergonzoso que, habiendo ,pasado eso 

en 1913, en México no ese supiera", "¿Cómo es que en México, habien- 

do ya comprobado que este sistema es tan efectivo, son tan pocos 

los que...?" 

305 Esto también puede comprobarse en la tesis de Dulce Ma. Maga- 
llenes: De 1878 casos de gerundio, en.o 10 son compuestos, lo que 
significa sélo el 0.5% del total (cf. Magallanes, Gerundio absolu- 
to, "Tablas de porcentajes", pp. 102-113). 

r.jomedamommomammummaffil...  
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5.6 XL PARTICIPIO (cantado), 25 casos (0.1%) 

Tomo en consideración, en este apartado, sello loe participios 

absolutos, que desempeñan función plenamente verbal, es decir, de 

ndoleos de predicado. Cuando se explicaron loe otros dos verboi- 

des, el infinitivo (cf. 5.2) y el gerundio (cf. 5.4), se dijo que 

muy frecuentemente desempehan la función de ndcleo de predicado, 

pues sólo deben excluirse loe caso© de infinitivos sustantivos y 

loe poquísimos usos de gerundio adjetivo o adverbio. No puede de- 

cirse lo mismo de los participios. Estos generalmonte desempeñan 

alguna de estas do© funciones: 1) Formar, con el verbo haber los 

tiempos compuestos de la conjugación, 2) modificar, como adjetivos, 

a un sustantivo. Están de acuerdo los tratadistas en que el parti- 

cipio funciona como verbo pleno sólo en las llamadas oraciones de 

participio absoluto, en las cuales, el sujeto --pasivo-- de la ora- 

ción de participio debe ser diferente del sujeto de la oración 

principal. 306 Si el sustantivo al que se refiere el participio es 

el mismo que el sujeto de la oración en que está incluido, tiene 

la función de predicativo de dicho sustantivo y no forma una ora- 

ción subordinada. 

Ahora bien, las oraciones de participio tienen toda© ellas 

ciertas características evidentes: designan accione© perfectas y 

pretéritas, y el sustantivo, que concierta con el participio en gé- 

306 Cf. Academia, Gramática,) 465; Coste-Redondo, Syntaxg, p. 468; 
Oili Gaya, Sintaxis,§ 152; R. Seco, Gramática, p. 234; Spaulding, 

Spanieh Verbp§  11.8; etc. Sin embargo, me parece que pueden consi- 
derarse también otras estructuras oracionales de participio, de las 

que trataré en 5.6.1. 
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nexo y ndmero, debe considerarse como sujeto pasivo de la ora- 

ción. 307  Por otra parte, este tipo de construcciones no es en lo 

absoluto propio de la lengua hablada, sino todo lo contrario, per- 

tenece más bien a la lengua literaria (cf. Gi1i Gaya, Sintaxis,  § 

152). Esto explica el bajo numero de casos documentados en la pre- 

sente investigación. 

5.6.1 En oraciones independientes,  13 casos (52%) 

Considero en este apartado ciertas estructuras oracionales, no 

mencionadas en los manuales, en las cuales el núcleo del predicado 

está constituido por un participio. Desde luego, cabe la interpre- 

tación de que en estos casos el verbo núcleo del predicado está 

tácito. Sin embargo, creo que no repugna el analizarlas como oracio- 

nes con ndcleo participio, pues, como es sabido, puede haber oracio- 

nes que tengan como núcleo del predicado un sustantivo, un adjetivo, 

un adverbio, y no hay razón para negar la posibilidad de que las 

haya con miele° participio. Véanse estos ejemplos: "No había más 

que unas cuantas escuelas en la capital; el campo, abandonado";  "La 

másica, hecha por ellos, y los versos, hechos  por ellos", "Cerca de 

usted, dispuesta  a complacerlo", "Y ahorita, ca,pacitado  para entrar 

a la maestría, ¿verdad?", "El llegaba los sábados, y yo, muerta  de 

emoción". Evidentemente, en todos estos casos, es filen hacer an- 

teceder al participio del verbo estar, conjugado en el tiempo ade- 

cuado al contexto (generalmente copretérito). Sin embargo, el ha- 

blante no' construyó las oraciones con el verbo estar, sino con el 

307 Sin embargo, no deben olvidarse los participios de los llamados 
por Bello (Gramdtica,1432) verbos deponentes, participios "en que 
no se invierte la acción del verbo; de manera que siendo pasivos 

por su forma, por su significado no lo son" (nacido, muerto, etc.) 



rrr717777777,,, 

- 268- 

simple participio, y me parece que así deben ser analizadas. 308  

5.6.2 En oraciones subordinadas adverbiales, 12 casos (48 

Excepción hecha de las construcciones señaladas antes (5.6.1 

todas las oraciones de participio pertenecen al tipo equivalente 

al ablativo absoluto latino y siempre forman oraciones subordina- 

das adverbiales (cf. R. seco, Gramática, p. 234). 309  

5.6.2.1 En oraciones temporales (8 casos). Lo más frecuente es 

que la oración de participio absoluto desempeñe en la oración prin- 

cipal una función temporal por medio de la cual se expresa un he- 

cho perfecto y anterior a la acción del verbo principal: "Pero, 

examinadas las observaciones de Wolker, nos hemos dado cuenta 

que...", "Comienza otra vez a declinar el sol, pasado,  el equino- 

ccio". Puede enfatizares el carácter temporal mediante la antepo- 

sición de ciertos nexos: "Después de cuatro meses de muerto su pa- 

pá, nació bolita". Por lo que respecta al orden de los elementos 

de la construcción, lo habitual es que el participio vaya antepues- 

to. bólo dos casos documenté en que el participio va pospuesto: 

"-LSe murió rejoven, verdad? -Treinta y dos años no cumplidos", "To 

308 Excluyo de este apartado ciertos casos en que un participio so- 
lo parece ser núcleo del predicado, pero esto se explica porque a 
&ate le antecede una forma verbal compuesta, y en la segunda parte 
se omite el auxiliar, para evitar su, repetición: "Puede ser que sí 
se hubiera opuesto. 0 si no opuesto, por lo menos..." (o si no se 
hubiera opuesto...), "Dicen que de un rincón de la muralla fue trael 
portado Nuestro señor Jesucristo, y llevado allá" (y fue llevado.. 

309 Existen algunas estructuras introducidas por visto que, puesto  
£11, etc., que no deben considerarse como oraciones de participio, 
pues en ellas visto que, puesto que, etc. han sufrido una transpo- 

fl  
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do mundo se acostaba en su celda, todo cerrado, y comenzaban los 

espantos". 

5.6.2.2 En oraciones temporales-causales (2 caeos). 	estas cons- 

trucciones, al valor temporal parece sumarse un matiz causal; "Con- 

vuncidos entonces de que había ya una razón, se estableció que..." 

(después de convencerse y porque se habían convencido). El otro 

ejemplo es del mismo informante y muy semejante al anterior: "Con- 

vencidos los directores que... se estableció un régimen". 

5.6.2.3 ¿u oraciones condicionales (2 casos). Sin perder totalmen- 

te su valor temporal, estas oraciones de participio absoluto pueden 

analizarse como equivalentes a prótasis de cláusulas condicionalest  

en las cuales la apódosis está manifestada por la oración princi-. 

pal: "La enfermedad mental, vista desde este sentido, es..." (si 

se la ve), .1 Colegio Militar tiene que sacar mejores productos 

y, aunados con la Universidad, aquello va a ser mejor" (y si se  

afinan con...) 310 

5.6.3 áesumen de frecuencias), 

1. En oración independiente 	 

2. En oración subordinada adverbial 

2.1 Temporal . ......... . 

2.2 Temporal-causal 	  

2.3 Condicional . 	  

(52) 

(48%) 

(321) 

(8 X)) 

(8 %) 

13 

. . • . 	. O • . 12 

. . 	. . 	• . 	. 8 

2 

' 	.. . . . 	, 	. 2 

TOTAL . • • 	. 	0 . 	. . • 	25 

sici6n categorial y están funcionando como simples nexos subordinan- 
tes de oraciones causales: "Visto que todo era falso, lo dejaron en 
libertad" (lo dejaron en libertad porque todo era falso). 

310 Como se ve no documenté oraciones de participio absoluto de 
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5.7 W.:....SUMIV Dt, .1. 111.„CUW.CliuS 	140 VI:RBOIDLS 

Porcentaje 
No. de casos  relativo. 

PorCentaje 
absoluto. 

1. Infinitivo simple . 	. • . 	. 1331 83.1k  8.3% 

2. Infinitivo coapuosto . . 	. 21 1.3% 0.1/4 

3. Gerundio simple . 	 222 13.8% 1.3% 

4. Gerundio compuesto 	. • . 	. 2 0.1* 0.01% 

5. Participio 	. 	. 	. 	. 	. . 4 	. 25 10S/4 
.1•14  

TOTAL . . . • • . 1601 

valor modal ("Itailla la cabeza, se preeent6 ante el juez"), ni 

concesivo ("Loa entatuton que proponen, si bien modificados  algu- 

nos puntos, parecen muy aceptables"). 



6.A. 	DE PRECUE11CT;.= 

100 

IGJ 
	

8.1% 

1% 

2.6% 

0.8% 

2.5% 

0.8% 

	

4.3% 
	

0.3% 

100 
	

58.1% 

	

36.6% 
	

21.3% 

	

'49.2% 
	

28.6% 

Número de - 
apariciones 	RelativJ 	Absoluto ./1)  

En relación 
con el total 
de casos do-
cumentados 
de cada for-
ma verbal. 

Porcentajes  

Formas verbales v valores  Absoluto (2)  
En relación con 
el total de ca-
sos documenta-
dos de todas 
las formas ver—
balee (15,880) 

52.6% 

4.3% 

0.5% 

1.3% 

0.4% 

1.3% 

Presente de indicativo 
	

8355 

Presente actual momentáneo 
	

684 

Azoico** que tienen lugar pre- 
cisamente en el momento de su 
enunciación 	 87 

1,1.2 Verbos que hacen referencia al 
acto miamo de la enunciación. 	220 

1.1.3 Verbos acordarse y recordar 	69 

1.1.4 Verbos creer y semejantes, como 
juicio áel hablante 	 211 

1.15 	Verbos ver, saber, etc., en 
ferencii7i1 ia5kle la enuncia-
ción 69 

30 

1862 

1783 

2396 

1.1.6 Verbos tener y estar, con valor 
de presentes momentáneos 

Presente actual durativo  

Verbo ser 

Verbos de modo de acción imper-
fectiva-durativo, con valor de 
presente actual durativo 

0.1% 

30.6% 

11.2% 

15% 



0.4 

0.2% 

0.6;1 

3.7% 

2.3% 

0.1% 
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Otros verbos 
	

563 

Presente habitual 
	

1876 

Presente intemporal 
	

56 

Presente con valor pretérito 
	

226 

Actualización de hechos preté- 
ritos (incluyendo las perífra- 
sis "acabar de + inf." y "ha- 
ber de + inf. compuesto") 	 70 

1.5.2 Verbo decir o semejantes 	 46 

1.5.3 Presente por pretérito en re- 
latos de películas, libros, 
leyendas, etc. 

1.6 	Presente con valor futuro 	599 

1.6.1 .Futuros actualizados en pre- 
sente (incluyendo las perífra- 
sis "ir a + inf.", "estar a 
punto de + inl.", "estar por + 
inf.") 	 380 

110 48.60 

1.6.2 En cláusulas condicionales 	192 

Con valor de imperativo 27 

Casos especiales 52 

Pretérito - de indicativo 1871 

jemelfactivo 1749 

Momentáneo o de breve duración 1228 

Incoativo 178 

11.71,b 6.937 

100 22.4k  

100 0.6% 

100 2.7% 

30.9.0 0.8 0 

20.3;,5 0.5% 

1.376 

100 7.1;0 

63.4 4.5IS 

11.7fli, 

100 	93.45 	11% 

	

70.2% 	65.6% 	7.7% 

	

10.1 	9.5. 	1.1% 

32% 2.2% 

4.5 0.3/o 

100 0.3% 0.6 

- - 100 



2.1.3 

2.1.4 

2.2 

Terminativo 

Durativo 

Iterativo  
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71 
	

4% 	3.7% 	0.4% 

	

272 
	

15.5% 	14.5% 	1.7% 

	

105 	100 	5.6% 	0.6% 

2.3 	Equivalente a antecopretéri- 
to. 	 5 	100 	0.3% 	0.03% 

2.4 	Equivalente a antefuturo 	12 	100 	0.6% 	0.07 

3. 	Antepresente de indicativo 	404 	- - 	100 	2.5% 

3.1 	Estrictamente imperfectivo y  
presente actual 	 131 	100 	32.4% 	0.8% 

3.1.1 Iterativos 	 96 	73.2% 	23.7% 	0.6% 

3.1.2 Semelfactivos 	 35 	26.7 	8.6% 	0.2% 

3.2 	Latamente imperfectivo y  
presente habitual 	 214 	100 	52.9% 	1.3% 

2.3.1 Iterativos 	 151 	70.5% 	37.3% 	0.9% 

3.2.2 Semelfactivos 	 63 	29.4% 	15.5% 	0.3% 

3.3 	Perfectivo yjoretérito 	 51 	100 	12.6% 	0.31 

3.3.1 Iterativos 	 16 	31.3% 	3.9% 	0.1.% 

3.3.2 Semelfactivos 	 35 	68.6% 	8.6% 	0.2% 

3.4 	Antepresentes intemporales 	7 	 100 	1.7% 	0.04% 

3.5 	Antepresente 	eauivalente a 
antepretérito cíe subjuntivo 	1 	100 	0.2% 	0.006% 
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4. 	Copretírito 	 1776 	- - 	100 	11.1% 

4.1 	No expresamente simultáneo  
a un pretbrite 	 1396 	 100 	78.6% 	8.7% 

4.1.1 Semelfactivea 	 764 	54.711 	43% 	 4.8% 

4.1.2 Iterativos 	 632 	45.2* 	35.5:% 	3.9% 

4.2 	Enresamente simultáneo a.  
un pretérito 	 218 	 100 	12.2% 	1.3% 

4T.2.1 Semelfactivos 	 177 	61.1% 	9.9% 	 1.1% 

4".2.2 Iterativos 	 41 	18.87; 	2.3 	 0.2% 

4.3 	Equivalente a pospretílrito 	162 	 100 	9.1% 	1% 

4.3.1 Con valor de futuro de un 
pretérito 	 28 	17.21 	1.5% 	0.1% 

4.3.2 Hipótesis en el pretárito 	 15 	 9.2% 	0.8% 	0.09% 

4.3.3. Hipótesis en el presente 	 9 	 5.5% 	0.5% 	0.05% 

4.3.4 Hipótesis en el futuro 	 11 	 6.7% 	0.6% 	0.06% 

4.4 	Como verbo conjugado de la 
perífrasis "ir a + Infinitivo" 	30 	 100 	1.6% 	0.1% 

4.4.1 Con valor de futuro de un 
pretérito 	 17 	56.6% 	0.9% 	 0.1% 

4.4.2 Con otros valores modales 	 13 	43.3_34; 	0.7% 	0.08% 

4.5 	Con valor aspectusl relativamen-
te perfectivo 

4.6 	Copretérito de corregía  2 

100 	3.6% 

100 	0.1343 

0.4% 

0.01% 
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4.7Equivalente a anteco:pre-
térito  

5. 	El antecopretérito  

5.1 	Con valor de pretérito per- 
fecto anterior a otro passdo 

5.1.1 No expresamente rnlacionadc 
con otro pasado 

5.1.2 Relacionados con expresiones 

-275- 

3 100 0.1% 

115 10C 100 

113 J.L,t) 98.29b 

33 2-9.2 25.6›.J 

0.01% 

0.7% 

0.7% 

0.2% 

cronollysicas no verbales 	 4 	 3•5.

3:: 6 	

0.021i 

3 5.1.3 Relacionado con pretkríto 	 42 	37.1.z 	 0.2% 

5.1.4 Relacionado con copretáritc 	30 	26.5k 	26* 	 0.1% 0 

5.1.5 Relacionado con antepr 	 0.8% esente 	1 	 0.8% 	0.006% 

5.1.6 Relacionado con otro anteco- 
pretérito 	 3 	 2.64 	2.6% 	0.01% 

_ 

6 	Futuro de indicativo 

6.1 	Con valor temporal  

5.2 	Con valor modal  

5.2 	Con valor de sirnp1 prerérlto .-L.  .LL..%),  

134 100 

104 100 

30 100 

100 	 0.8% 

77.6% 	0.6% 

22.330 	 0.1% 

1.7% 	0.01% 

6.2.1 Probabilidad yLtlferida al 
presente 

6.2.2 Concesivo 

6.2.3 Dubitativo referido al presente 

6.2.4 EYclamativo referido al presente 

11 3.6.6.; 

6 2I4D5,  

3 1050 

2 6.6% 

8,2)0 	0.06% 

1 .4--L- 	 0.03,o 

2.2% 	0.01% 

1.4% 	0.01% 
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1 100 

1 100 

382 100 

100 	 0.01% 

50% 	 0.006% 

50% 	 0.006% 

100 	 2.4% 
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8 26.6% 

6 100 

1 100 

5 100 

3 60% 

2 4.0% 

144 100 

8 100 

136 100 

5.9% 	 0.05% 6.2.5 Futuro de proepectiva 

	

100 	 0.03% 

0.006% 

	

83.3% 	0.03% 

	

50;1 	 0.01% 

	

33.3% 	0.01% 

	

100 	 0.9% 

	

5.5"1 	0.09% 

94.4?,0 	0.8% 

8.2.1 Con referencia al presente 	 50 	 36.7% 	34.7% 	 0.3% 

8.2.2 Con referencia al pasado 	 23 	 16.9:‘ 	15.9:4 	0.1% 

8.2.3 Con referencia al futuro 	 63 	 46.3% 	43.7 	 0.3% 

 16.6% 

9 	El antepospretérito  

9.1 	En cláusula condicional con 
prbtasis expresa 

9.2 	£n cláusula condicional con 
prótasis tácita 

10 	El imperativo  

10.1 	Usado como cliché conversacio- 
nal 	 278 	 100 	73.7% 	1.24 

7 	Antefuturo de indicativo  

7.1 	Con valor temporal  

7.2 	Con valor modal 

7.2.1 Probabilidad referida al pasado 

7.2.2 Dubitativo referido al pasado 

8 	El ospretérito  

8.1 	Con valor temporal de  
futuro de un pretérito 

8.2 	Con valor modal  
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11.1.3 Con valor de imperativo de 

11.1.6 Imperativo-exhortativo de 
nosotros 	 12 	 4.5-; 	1.4% 	0.0'bc; 

11.1.7 La expresión fija diaamos 	 62 	23.5% 	7.7% 

10.1.1 "Mira" 

10.1.2 'Vilote" 

10.1.3 "Oye" 

10.1.4 "ki4rate" 

10.1.5 "Imagínate" 

10.1.6 Otros 
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104 37.4:h 

98 35.2:1k; 

43 15.4% 

10 3.5% 
9  3.2 

14 57; 

	

27.2 	 0.6% 

	

25.6% 	0.eb 

	

11.2 	 0.2% 

	

2.6h 	0.06'4 

	

2.3% 	0.05% 

	

3.6% 	0.08% 

10.2 	Imperativos en que se ex- 
presan órdenes 	 103 	 100. 	26.9% 	0.6A 

10.2.1 Generadas por estilo directo 	45 	43.5% 	11.7% 	0.2% 

10.2.2 Dirigidas al interlocutor 	 58 	56.31 	15.1% 	0.3% 

10.3 	Con valor de interjección 1 100 

 presente de subjuntivo 	801 	 100 	100 	 9.51,  

11.1 	En oraciones indenendientes 	263 	100 	32.8% 	1.6% 

11.1.1 	Potencial o dubitativo 	 11 	 4.1% 	1.3% 	0.Oet 

11.1.2 	Optativo 	 63 	23.94 	7.81 	O.3 

usted 	 45 	17.1% 	5.6 	 0.2% 

11.1.4. 	Imperativo de ustedes 	 21 	 7.W; 	2.6% 	0.1% 

11.1.5 	Imperativo negativo de tú 	 19 	 7.24 	2.3% 	0.1% 

0.2.5 	0.006% 

0.3% 0.3% 
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11.1.8 Diferentes locuciones: mis 
o menos fijas 

11.2 	Coordinado con indicativo  

11.3 	En oraciones subordinadas  

11.3.1 En "oración sujetiva + ser + 
adjetivo predicativo" 

11.3.2 "Sustantivo + ser + oración 
sujetiva o preanativa" 

30 11.4% 

3 100 

535 100 

45 8.4% 

23 4.2% 

	

3.7% 	0.1% 

	

0.3% 	0.01% 

	

66.7% 	3.3% 

	

5.6% 	0.2% 

	

2.8% 	0.1% 

11.3.3 "Oración sujetiva + verbo + 
complementos" 

11.3.4 "Oración sujetiva de relativo 
+ verbo + complemento 

11.3.5 "No sea aue" + oración sujetiva 

11.3.6 "No hay quien", "No es que" -1-
subjuntivo 

11.3.7 En oraciones objetivas de 
subjuntivo obligatorio y tempo-
ralente futuro 

11.3.8 En oraciones objetivas de 
subjuntivo obligatorio y no 
necesariamente futuro 

11.3.9 En oraciones objetivas de sub-
juntivo no obligatorio y tempo-
ralmente futuro 

11.3.10 En oraciones objetivas de subjun-
tivo no obligatorio y no necesa-
riamente futuro 

11.3.11 En oración objetiva indirecta 

22 4.1 2.7% 

9 1.15-,17 1.1% 

2 0.3% 0.2% 

8 1.4% 0.9% 

48 8.9% 5.9% 

20 3.7 2.4% 

1 0.1% 0.1% 

23 4.2% 2.8% 

1 0.1% 0.1% 

0.1% 

0.006% 

0.1% 

0.091; 

0.01% 

0.05% 

0.3% 

0.1% 

0.006% 



••• 

-:•••• 	 , .;••••2 	.• • 5f11~2~-111.15~~4 7:: 

46 
	

8.5% 
	

5.7% 

40 
	

7.4t 
	

4.9% 

32 

11 

49 

13 

8 

7 

3.9% 

1.3% 

6.1% 

1.64t; 

0.9% 

0.8% 

0.8% 

74 
	

13.8 
	

9.2.y' 
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11.3.12 En oración adjetiva de sub-
juntivo obligatorio y no ne 
cesariamente futuro 

11.3.13 En oración adjetiva de sub-
juntivo relativamente obli-
gatorio y de significación 
futura 

11.3.14 En oración adjetive de sub-
juntivo no obligatorio y no 
necesariamente futuro 

11.3.15 En oraciones adnominales 

11.3.16 En oraciones temporales 

11.3.17 En oraciones modales 

11.3_18 En oraciones comparativas 

11.3.19 En oraciones condicionales 

11.3.20 En oraciones causales 

. 2 

0.2% 

0.2% 

0.06% 

0.3% 

0.08% 

0.05% 

0.04% 

0.04 

11.3.21 En oraciones finales de 
sujeto diferente del de la 
oración principal 

11.3.22 En oraciones finales con el 
mismo sujeto de la principal 8 1.44 

11.3.23 En oraciones concesivas 22 4.1A; 2.7 

11.3.24 En oraciones dependientes de 
16 2.9 1.%0 verbos prepositivos 

12 	El pretérito de subjuntivo 210 100 100 

12.1 	1¥ oraciones independientes 38 100 18% 

0.4% 

0.05% 

0.1% 

0.1k 

1.3% 

0.2% 
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12.1.1 Optativas 	 11 	28.9% 	5.2% 	0.06% 

12.1.2 De cierto valor concesivo 	 3 	7.8% 	1.4% 	0.01% 

12.1.3 En expresiones p4rmutables por 
pospretérito 	 12 	31-5% 	5.7% 	0.07% 

12.1.4 El mexicanismo "riera" 	 4 	10.5% 	1.91 	0.02% 

12.1.5 subordinadas a un verbo tácito 	8 u 	 216 	 3.8% 	0.05% 

12.2 	En oraciones subordinadas 	172 	 100 	81.9% 	1% 

12.2.1 En oraciones sujetivas 	 20 	11.6/6 	9.5% 	0.1% 

12.5.9  En oraciones objetivas directas 	59 	34.3.4 	28 	0.3% 

12.2.3 En oraciones adjetivas y adno- 
minales 	 23 	13.3 	10.9.'0 	0.1% 

12.2.4 z:n oraciones temporales 	 3 0.01% 

	

1.77; 	1.4'  

12.2.5 En oraciones condicionales 	20 	11.6;6 	9.5% 	0.1% 

12.2.6 En oraciones causales 	 1 	 0.5% 	0.4% 	0.00.1'1/ 

12.2.7 En oraciones finales 	 39 18.5% 	0.2% 22.6-0 

12.2.8 En oraciones concesivas 

12.2.9 In oraciones dependientes de 	

1 	 0.5¿ 	0.4% 	0.006% 

verbos preDositivos 	 6 	 3.4% 	2.8. 	 0.037ú 

13 	El antepresente de subjuntivo 	28 	 100 	100 	 0.1% 

13.1 	.aa oraciones subordinadas  
sustantivas 	 13 	 100 	46.45:0 	0.085,6 

0.05% 13.1.1 En oraciones sujetivas 	 8 	61.5)6 	28.5% 



13.1.2 En oraciones 
directas 

13.1.3 En oraciones 
indirectas 

13.2 	En oraciones 
adnominales  

14.1 
ble por anteposprearito  
En expresiones en nue es sustitui  

En oración independiente que 14.1.1 
expresa hipótesis 

En oración independiente como 14.1.2 
apódosis de condicional 

En oraciones subordinadas 14.1.3 
implicando hipótesis 

14.2 
	

Enexpresiones en fue no es  
posible la sustitución por  
antepospretérito  

14.2.1 En oraciones independientes 
optativas 

14.2.2 En prótasis de cláusulas 
condicionales 

14.2.3 En otras oraciones subordinadas 

3 23% 

2 15.3% 

10 100 

5 100 

1 20% 

4 80% 

100 

	

32 
	

100 

	

14 
	

43.75 

	

11 
	

34.3% 

	

7 
	

21.8% 

18 100 

4 22.27b 

10 55.5% 

4 22.2% 

10.7% 0.01% 

0.01% 

35.7 0.06% 

17.8% 0.03% 

3.5% 
	

0.006% 

14.2% 
	

0.02% 

100 
	

0.3% 

64% 
	

0.2% 

28% 
	

0.08% 

22% 
	

0.06% 

14% 
	

0.04% 

36,6 
	

0.1% 

8 
	

0.02% 

20 
	

0.06% 

8% 
	

0.02% 

13.3 
	

En oraciones 

13.3.1 En oraciones 

13.3.2 En oraciones 

objetivas 

objetivas 

adjetivas y 

adverbiales 

causales 

concesivas 

14 	El antepretérito de subjuntivo 	50 



ro de subjuntivo 	 1 	 100 	100 	 0.006% 

16 	El infinitivo 	 1331 	 100 	100 	 5.3% 

16.1 	En oraciones independientes 	71 	 100 	5.3% 	0.4% 

16.1.4 En interrogaciones, con sentido 

16.2 	Infinitivo coordinado con 

16.2.1 En cláusula semánticamente 
copulativa 	 6 	22.274 	0.4% 	0.03% 

16.2.2 En cláusula adversativa 

	

21 	 77.7 	1.5% 	0.1% 

16.3 	Infinitivo subordinado 	 1223 	 100 	91.8 	7.N 

16.3.1 Infinitivo sujeto del verbo ser 	114 	 9.3;í› 	8.5% 	0.7% 

16.3.2 Infinitivo sujeto de verbo 
intransitivo 	 50 	 4 	 3.7:•<, 	9.3lb 

16.3.3 Infinitivo sujeto de verbo 
transitivo 	 14 	 1.1 	1 	 0.08:36 

16.3.4 Infinitivo sujeto de predicados 
averbales 	 10 	0.8% 	0.714 	0_0696 

D89 

16.1.1 	Con valor de imperativo 	 3 	4.2% 	0.2% 	0.01% 

16.1.3 	Con valor pretérito 	 6 	 8.4% 	0.4% 	0.03% 

negativo 	 5 	7% 	0.3% 	0.03% 

16.1.5 	En respuesta directa 	 4 	 5.6% 	0.7% 	0.02'1 

16.1.6 	En expresiones elípticas 	 20 	28.1% 	1.5% 	0.1% 

16.1.7 	Infinitivos lexicalizados 	 3 	4.2% 	0.2% 	0.01% 

verbo conjugado 	 27 	 100 	2% 	 0.1% 

exclusiva exclusiva 
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16.3.5 Infinitivo objetivo como 
único objeto del verbo 
regente 
	

59 
	 4.4% 	0.3% 

16.3.6 Infinitivo objetivo de verbo 
regente que tiene otro acusa 
tivo o dativo que se corres': 
ponde con el sujeto del in-
finitivo 

16.3.18 Ea oraciones finales en que el 
infinitivo tiene el mismo suje 
to de la oración principal 

16.3.7 

16.3.8 

16.3.9 

16.3.10 

16.3.11 

16.3.2 

16.3.13 

16.3.14 

16.3.15 

16.3.16 

16.3.17 

Infinitivo objetivo de carácter 
reflexivo o recíproco 

Infinitivo objetivo que cons-
tituye interrogaci6n indirecta 

En oraciones adjetivas de 

En oraciones adnominales de 
sustantivo 

En oraciones adnominales de 
adjetivo 

En oraciones apositivas 

En oraciones modales 

En oraciones temporales 

En oraciones condicionales 

En oraciones consesivas 

En oraciones causales 

relativo 

4.6% 

0.3% 

0.5% 

0.9% 

19.8% 

2.65 

0.8% 

3.1:A; 

4.8% 

0.2% 

0.2% 

0.9% 

28.5% 

4.2% 

0.8% 

2.8x, 

4.4% 

0.2% 

0.2% 

0.9% 

26.2% 

0.3% 

0.02% 

0.04% 

0.07:1 

1.5% 

0.2% 

0.06% 

0.2% 

0.3% 

0.01% 

0.01% 

0.07% 

2.1% 

57 

12 

243 

33 

11 

38 

59 

3 

3 

12 

349 

10 0.8; 0.7%,  0.0655 

14442E11~11 -~4U1,0-41(1"*:°~4-4.':''~k.,. 



el infinitivo tiene diferen- 
te sujeto 60 4.9% 

16.3.20 En oraciones comparativas 1 0. 9. 

16.3.21 En oraciones comparativo- 
consecutivas 3 0.2% 

16.3.22 En oraciones de valor locativo 
figurado 1 0.08% 

16.3.23 En oraciones complementarias 
de verbos prepositivos 
	

90 

17 
	

El infinitivo compuesto 
	

21 

17.1 En oraciones subordinadas 
sustantivas 7 

17.1.1 En oraciones sujetivas 3 

17.1.2 En oraciones objetivas directas 4 

17.2 En oraciones subordinadas 
adnominales 7 

17.3 En oraciones subordinadas 
adverbiales 7 

17.3.1 En oraciones temporales 6 

17.3.2 En oraciones finales 

15 El gerundio 222 

18.1 En oraciones independientes 10 

18.1.1 Gerundio "narrativo" 4 

4.5% 0.3% 

0.07% 0.006% 

0.2% 0.01% 

0.07% 0.006% 

6.7% 0.5% 

100 0.1% 

33.3% 0.04% 

14.2% 0.019t= 

19b 0.02% 

33.3),  0.04114 

33.3% 0.04 

28.5;4; 0.03% 

4.7% 0.006 

100 1.3% 

4..5% 0.0696 

1.81; 0.021% 

7.3% 

100 

100 

42.8% 

57.1% 

100 

100 

85-7t; 

14.2% 

100 

100 

40% 
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16.3.19 En oraciones finales en que 

- 235 



3c 

100 

100 

100 

59.2 

13.9% 

0.5 

6.1% 

12.8:h 

5.1% 

100 

30% 

50á 

2O 

1.3% 

1.3% 

2.7,1) 

0.9% 

87.3% 

51.8% 

12,1% 

0.4% 

8.1% 

11.Zio 

4-.5% - 

4.5% 

1.3% 

2.2% 

0.9% 

18.1.2 Gerundio en respuesta 
directa 

18.1.3 Gerundio con síncopa del 
verbo estar 

	

18.2 	Coordinado con verbo conjugado  
en cláusula semánticamente co—
pulativa  

	

18.3 	En oraciones 
sujetivas  

	

18.4 	En oraciones 
adverbiales  

18.4.1 Ein oraciones 

18.4.2 En oraciones 

18.4.3 En oraciones 
. 

18.4.4 En oraciones 

18.4:5 En oraciones 

18.4.6 En oraciones 

18.4.7 En oraciones 

18.5 En oraciones ,„ adjetivas  

18.5.1 Gerundio referido al sujeto 

18.5.2 Gerundio referido 
mento directo 

18.5.3 Gerundio referido 
sin verbo 
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3 

3 

6 

sustantivas 

subordinadas 

modales 

temporales 

locativas 

causales 

condicionales 

concesivas 

finales 

subordinadas 

al comple—

a sustantivos 

2 

194 

115 

27 

1 

12 

25 

10 

10 

3 

5 

2 

0.01% 

0.01% 

0,03% 

0.01% 

1.2% 

0.7% 

0.1% 

0.006% 

0.07% 

0.1% 

0.06% 

0.02% 

0.06% 

0.01% 

0.03% 

0.0174 

~4(50~1.14 
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19 El gerundio compuesto 

100 100 0.01% 

(En oracion advei.bial 
temporal) 

20 El_participio 25 100 100 0.1% 
20.1 E. oraciones independientes 13 100 52% 0.08% 
20.2 En oraciones subordinadas 

aáverbiales 1^ 100 48% 0.07% 
20.2.1 En oraciones temporalas 8 56.6% 32% 0.05% 
20.2.2 En oraciones temporales - 

causales 16.6% 0.01% 
20.2.3 En oraciones condicionales 2 16.6% 8% 0.01% 



7. OPOSICIONES ESTRUCTURALW DEL SUITEMA TSRBAL 

En la introduccidn hice notltr la curivenienciA de posponer para el 

final la presentacidn del sivteml de las formar verbales del espailol, 

entendido déte como una consecuencia del análisis semasioldgico de 

los c: toro registrados (cf. 0.3). Debe tenerse en cuenta que el len-

guaje es el medio de comunicacidn por excelencia precisamente por.-

que los sonidos y formas que lo constituyen están en opooicidnrcon 

otros. 

A continuacidn 	 aljunut oposiciones estructurales quer 

camadas, pueden tener como resultado un esquema del sistema verbal, 

en referencia --naturalmente-- al espalol haYlado en Y4xico por ler-

eonas de nivel culto medio. 

7.1 Categoría verbal / Catesorían no verbales. 

El verbo, como clase de palabras, se caracteriza frente a lee 

demás tanto morfoldgica cuanto funcionalmente. Loc gramemas de per-

sona-ndmero y de tiempo-modo son exclusivos del verbo, por lo menos 

si se considera que los dos gramemae, conjuntamente, no pueden dar-

se sino en una clase específica de palabras, los verbos, que se opo- 

nen así a las demás en su constitucikIn morfoldsicL, 	las restan- 

tes clases de palabras o carecen de gramelus o tienen otros de dife- 

rente naturaleza. 

La caracterizacidn funcional del verbo puede explicuree de la 

siguiente forza. Ante todo, debe aclar:Arse que la funcídn que el ver 

vo desempela en la oracidn no es privutíva, porque tanto el verbo 

como el sustantivo, el adjetivo o el adverbio pueden ser ndcleos de 

predicado. Pero, per otra parte, debe considerarse que si no tiene 
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funcidn privativa, 3/ goza de función exclusiva. Esto quiere decir 

que si lien la función de núcleo de predicado ee compartida por va-

risa categorfas, el verbo no ruede desempenr otra función sino ed-

lo dea. El verbo es la clase de palabras que tiene como fuLción ex-

clusiva el ser núcleo de predicado (cf. Parrenecheal  Las clases de  

palabras como clases funcionales, pp. 20-21), 

7.2 formas personales / Verboides. 

Especificada la categoría verbal frente a lue otrse, conviene 

establecer, antes que lat demás, una oposición entre las forman ver-

bales parsonulen y laa forlae veralee no perr3onales (verboideu)«  

Esta puede tamLidn establecIrse morfoldk-ica 	Uncioneimente. El in-

finitivo, el gerundio y el partif.iipio se carlot2rizan fronte a lae 

demáu formas verbales, lor carecer de gramemle de peruona-nlmero y de 

tiempo- 	311 acdo. 	Loe verb3ides ee woonen fu denalmente por su pecu- 

liaridad exclusiva de poder fAncionar como v5cleos de predicado y co 

mo sustantioce, adjetivoE o adverbios. Re di,cutible que estas fun-

ciones lae desempelen los verboidee eimult?:learente, como pretende 

EarreneobLa (Cf. Las ,,..ases de  palabras colo 	ses fancionales, p. 

25). Creo que conviene más interpretar 1.1 feALene como una doble 

pacidad --en potencia que purlden xctualizai Ldlo en alguna de las 

dos funciones (o verbo, o Apuna de latí otralut sustantivo, adjetivo 

o adverbio). Si un infinitivo, por ejemplo, está desempehando en la 

oración una función verbal, no puede simultáneamente funcionar oomo 

311 Las terminaciones -ar, -er, -ir, -ando, -fundo, -ado, -ido, -top 

-no, -cho, deben ser interpretadas como morfemas derivativos, no co-

mo gramemas; o por lo menos no como gramemas de pereona-ndmero y 

tiempo-modo« 



sustantivo; si la función que cumple es la de sustantivo, no puede 

al mismo tiempo funcionar como verbo. 312  

Los verboides cae oponen funcionalmente a las demás formas ver-

bales porque son los Iliacos que, oistemáticamente, están en posibi-

lidad de funcionar como nácleop de predicado o bien como sustantivos, 

adjetivos o adverbios. 313  Por cuento que pueden tener sujeto 314  

modificadores o complementos propios del verbo, pertenecen los ver- 

Sin embargo, no debe dejarse de reconocer que podr/an construir-

se expresiones como "El atento estudiar las lecciones...", en las quemo 
cabe sino analizar el infinitivo (estudiar) como una palabra de do-

ble función simultánea, pues a la vez que tiene --como sólo el verbo 

lo puede tener-- un objeto directo (loe lecciones), tiene también 

--como sólo el sustantivo puede tenerlo-- un adjetivo que lo modifi-

ca directamente (atento), aunque no debe rechazarse la posibilidad de 

interpretar atento como un adjetivo adverbializado. Sin embargo, creo 

que un hablante nativo construirla más espontáneamente la oración con 

adverbio que con adjetivo.: "El estudiar atentamente las lecciones; 

lo que nos permite suponer que estudiar máe funciona en ese contexto 

como verbo que como sustantivo. Por lo contrario, en la expresión "El 

dulce lamentar de dos pastores", parece imponible modificar el infi-

nitivo lamentar con un adverbio o cambiar el adjetivo dulce por dul-

cemente; es decir, que el infinitivo está desempenando una evidente 

función sustantiva y no verbal. 

313 Evidentemente cualquier forma verbal, como cualquier fonema o gru-

po de fonemas puede, en especial/stmos casos funcionar por ejemplo co- 

mo sustantivo ("El fue que pronunciaste no me agradó"), pero esto no 
sucede sistemáticamente. Además debe recordares que los verboides, al 
funcionar como sustantivos, adjetivos o adverbios, mantienen el conte-
nido semántico de su lexema, lo que no ocurre en casos como el del 

ejemplo citado, 

314 Es importante aclarar que el que los verboides carezcan de gramo-

mas de persona-nlmero no impide que éstos puedan tener sujeto. De he- 

VITW.01,11.2411:1.1. 
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boides a esta categoría funcional; y dado que tienen la capacidad de 

funcionar como sustantivos, adjetivos o adverbios, deben distinguir» 

ee de loes demás forman verbales quo no tienen dicha capacidad. 

7.3 El inlperativo. 

Como se irá viendo a lo largo de esta exposicidn, todas las feria 

mas verbales se oponen unan a otras estructuralmente. Huy sin embar- 

go una forma que o no establece oposiciones estructurales con las de 

más, o --mejor-- se opone a todas las demán precisamente por eu p 

callar funcionamiento: el imperativo (canta tt)e Pues, en efecto, po- 

demos oponer una forma indicativa a una subjuntiva, una preeent© a 

otra pretérita, etc. precisamente porlue, compartiendo algunas pecu-s 

liaridadee, se distinguen por otras, exclusivas de cada una. Sin em- 

bargo, no parece muy pertinente, por ejemplo, la oiguiente oposicibt 

"Indioativo / subjuntivo / imperativo", que habitualmente ee maneja 

en los ~alee, pues loe rasgos que diferencian al indicativo y al 

subjantivo no son los mimos que oponen el imperativo a los otros dere 

En este sentido, el imperativo no puede ser considerado como un "nodo 

verbal" de la misma naturaleza que el indicativo y el subjuntivo. En 

todo caso, parece preferible oponer el imperativo a todas las dem4i 

formas verbales. No deja de ser peligroso el considerar el imperativo, 

tal como lo propone Alarcos, 315  como un "modo del habla", pues este 

cho, siempre que están funcionando como verbos tienen sujeto, exprem 
so o tdoitoi 

315  "Las tres funciones de la lengua, segtin Whler ("Hundgable", "Dan- 
tellung", "Apell") pueden reconocerse en todas las otras formas ver- 
bales; por el contrario, el imperativo, que ordena o exhorta y se aie 
rige a alguien, debe considerarse fuera del sistema del plano da la 
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permitiría suponer que no pertenece al paradigma de las forman verba. 

les. Ev:dentemente que tiene un especial comportamiento que lo dife-

rencia t3u las roetantee formas verbales, pero que no lo e] %mina del 

siotema. rodría por tanto pensarse en una oponición como 1/t eiguien-

te: Formas verbales imperativas / Formas verbales no  imperativas. 

7.4 Formas  del indicativo  / Formas del oubfuntivo. 

En esta oposici6n el termino marcado es el subjuntivo, que de-

signa irrealidad de la acción, frente al indicatio que indica reóli-

dad. Eetou rIlegoe parecen funcionar en la mayoría ue los caeos ("A 

que !Aprendiste"  /"Deseo que huyae a2rendido"),  en decir, eutadíeti-

camente la oposicidn es válida. Sin embargo, ea neeeee.rio hacer 

nas aclurtleones: 1) Es innegable quo hay oraciono:F 	subjuntivo iln 

designan t,..., 11dades ("Me agrada que la .n,.~ 	2) Existen 

construcciclies de indicativo que implican irrealid.l.td  ("No e4 si 11kT4  

a tiempo"). 3) En la gran m9,yorfa de lee... oraciones de kluljuntivo que 

designan irrealidades, y en lae de indicativo que eeHalan realidadun, 

el modo del verbo en obligatorio, no sustituible; esto quiere decir 

que no es la forma del verbo la que conlleva la modalidad de la ora.. 

ci6n, sino otros elementos. En "Ojalá lluues a tiempo", la irreali-

dad de la accidn, su carácter desiderativo está dado por el adverbio 

,cjal4;  es esa palabra la que tifte modalmente la orce: ..5;1. En otras pu 

labras, el subjuntivo, 112u, es de esa construcoion no 1::uede decirse 

KDarstellang° y sólo perteneciente a/ plano del "Apell° o llamada al 

interlocutor, de igual forma que en la categoría del nombre el caso 

llamado "vocativo" queda tambidn reducido a la función del °Apell° y 

fuera del siotema de casos", (Alarcos, Estructura,  p. 59). 
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que se opone al indicativo llegards simplemente porque no puede cons- 

truirse dicha oración en indicativo. Por lo contrario, en la oración 

"Compra el libro que quieres", el indicativo ee suetituible por 

quieras, y el cambio de flexión conlleva modificación de la modalidad; 

en ese caso, quieres se opone a quieras. Evidentemente este tipo de 

construcciones son muy reducidas en la lengua, pues la mayoría de loe 

indicativos o subjuntivos son obligatorios. Esto fue, posiblemente, 

lo que llevó a Bello a definir los modos indicativo y subjuntivo como 

formas verbales que dependen de determinadas regencias y no como for- 

mas verbales que implican determinada modalidad, en oposición a los 

enfoques de la mayoría de los gramáticoe. 

Por todo lo anterior, no parece demasiado aventurado el suponer 

que la oposición del indicativo y subjuntivo es una oposición funcio- 

nal desde el punto de vista eintáctico, mejor que oposición de conte- 

nido o de modalidad. Esto es lo que parece funcionar en la mayoría 

de las construcciones. No se quiere negar con ello que existan oposi- 

ciones entre oraciones reales e irreales, lo que sucede es que la rea 

lidad o irrealidad no se deben a la flexión (indicativa o subjuntiva) 

del verbo, sino a otros factores contextuales. Como complementario a 

este sistema do oposiciones (funcional), existe, muy reducido, el que 

se observa en los casos de posible alternancia de las formas; aquí la 

oposición es de contenido, de modalidad, i no de regencia. 316 

Por otra parte, si se acepta que el indicativo es el modo de la 

316 Y, finalmente, como construcciones fuera do este sistema, proble- 

mas en algunos casos de tipo dialectal, exiliten los casos de alternal 

cia libre ("No sé si iré" / "No sé si 'vaya", "Quiztí yaya" / "Quiza 

iré"). 
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realidad y el subjuntivo el de la irreulidud, deben considerarse co- 

mo neutralizaciones de la oposicidn varios usos de formas indicati- 

vas con valores modales peculiares. Son sobre todo los futuros y pos- 

pretéritos de indicativo (cantaré, habré cantado, cantarla y habida 

cantado) loe que con mayor frecuencia adquieren connotaciones franca- 
317 mente modales, 	en casos como "¿Estará (ahora) Pedro en su casa?" 

(euposici6n referida al presente), "No matard©" (imperativo), "Será 

una arquitectura muy bonita, pero no me cuota" (concesión) (cf. 3.1. 

5), "Ustedes habrán visto muchos ni?oe que..." (suponicidn referida 

al pasado, cf. 3.2.3). Por lo que respecta al pospretérito, habria 

que admitir que El se le considera forma indicativa, sufre transposi- 

ciones modales en todas las expresiones que no hacen referencia al fu 

turo de un pretérito. 

7.5 Tienpos simples / Tiempos compuestos. 

Menciono esta oposición, morfológica, simplemente para destacar 

que no se trata de una oposicidn funcional aplicable a todas las for- 

mas. evidentemente, desde el punto de vista morfológico, se oponen 

las formas simples a 1.as compuestas, fenómeno para cuyo conocimiento 

317 
La afinidad que se establece entre el tiempo futuro y el modo sub- 

juntivo ee mucho mayor que entre éste.y el tiempo pasado o presente. 
El modo subjuntivo tiende hacia la. futuridad y el tiempo futuro hacia 
la modalidad. (Cf. Lyons, Introducción, § 7.5.3: Roca Pons, Introduc- 
cidn, pp. 273 y 292; Beardsley, Spaniell Subjuntive, p. 107) • 
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habría que acudir a razones diacrónicas. 318 Lo que debe preguntarse 

es si todas las formas siutplee, sincrónicamente, se oponen en algo a 

todas la© formas compuestas, en razón de 8U contenido o de su valor. 

Se viene afirmando que es el aspecto imperfectivo de las formas sim- 

ples el que si'ctenta la oposición con respecto al aspecto perfectivo 

de las compuestas. Esta oposición es vnlída, con la importante salve- 

dad de que una de las formas simples (el pretérito cantó) es siempre 

perfectiva. 319  Hay que considerar que, por lo que respecta a loe ver- 

boides, funciona como mica oposición interna la de simples y.compuee 

tos)  320  es decir que la diferencia esencial entre el infinitivo y el 

1 gerundio simples en relación con el infinitivo y gerundio compuestos 
A 

4 estriba en el aspecto imperfectivo de las formes simples y el perfec- 

tivo de las compuestas. 321  

7.6 Formas perfectivas / Formas imperfectivae. 

Las formas verbales pueden agruparse en dos conjuntos, opuestos 

uno al otro en relación al acpeoto perfectivo e imperfectivo respeo- 

:timiente. &t oposición a Harald Weinrich que niega a las formas ver 

\ralos la capacidad de manifestar aspecto (of. Estructura" función, 

cap. VII), la mayoría de los autores lo aceptan, y el estudio de mi 

318 Obsérvese cómo, vista a fondo, la forma cantar< debería interpre- 
itaree, en el mismo mentido, como forma compuesta. 

;319 A ello habría que agregar, para el sistema del eepahol mexicano en 
`particular, el aspecto relativamente imperfectivo de la forma compues- 
ta he cantado. 
320 Con la advertencia obvia de que el participio carece de forma com- 

puesta. 
321  

Aunque debe tenerse en cuenta que, con relativa frecuencia, el ge- 



z295 - 

eaterial me permite asimismo afirmarlo. 3 oonvenitute 	confunalu 

1 modo de acción de los verbos (imperfecuivos: saber; perrectivoll: 

mmer; reiterativos: picotear, etc.) que es uu renómeno eminenteme!”- 

te semántico o léxico, con el aspecto prepvixeute 	 iba 

valor de tipo gramatinal. Isto quiere decir .4U9 tanto los venos 

040 de acción perfectivos cuanto los imperrectivo,1 poseou 

perfectivas e imperfectivas. 	importante 

!noria aspectuales con los temporales. id 

- te considerar como terminada la acción del 

fectivo la juzga en cuanto proceso. De tal 

tirita no necesariamente debe considerarse 

de vista aspectual, ni toda accl5a futura  

Rsimismo no couruulir le r9 

aspecto perfeetl 

verbo, mieutrus el teper. 

orma que una accIón pre-

oerfective de de el punto 

o Imperfactiva, zviderl 

temente las acciones presentes no pueden ser sino imperfectivae. oca 

formas imperfectivas todas las simples de 1a conjugación, con excep-

ción del pretérito canté y el participio cantado; son perfectivas to-

das las compuestas más el pretérito canté y el participio cantado. En 

el español mexicano debe además considerarse como forma relativamente 

iaperfectiva el antopresente he cantado (cf. 2.2). 322  

rundio y el infinitivo simples funcionan con valor perfectivo, cuan. 

do están sustituyendo a las respectivas formas compuestas (Cf. 5.3 y 

5,5). 

322 Debe tenerse en cuenta que en los *etilos de habla en que el pre-

térito de subjuntivo (cantara) funciona como anteoopretérito (había  can-

tado), sufre en tal caso una transposición de aspecto imperfectivo a 

imperfectivo (cf. 2.5.6). En esas circunstancias, hay necesidad de con-

aiderar polisémica la forma cantara y distinguirla en cantara  LI1 ("Me 

dijo quo cantara") y cantara .121 ("El tenor que cantara hace dos años no 

vino el año pesado"). Por otra parte, puede aceptarse que hay neutra-

lizaoión de oposiciones en casos como el presente histórico en donde 
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Evidentemente pueden distinguirse otros modos de acción en las 

oraciones españolas (terminativo, incoativo, progresivo, reiterati- 

vo, etc.); sin embargo, generalmente no se logran éstos mediante la 

simple flexión del verbo, sino que para ello puede influir tanto el 

lexema como el contexto, y por ello no parece adecuado hablar en es.. 

tos casos de aspecto propiamente dicho. 

7.7 Oposiciones temporales. 

7.7.1 Formas de denotación temporal relativamente precisa / Formas 

de denotación imprecisa. 

Ya se dijo (cf. 7.4) que la oposicidn entre las formas del in-

dicativo y las del subjuntivo es eminentemente funcional, sintdctica. 

Puses hablarse de otra oposición, menos importante estructuralmente,' 

Las formas indicativas se caracterizan, todas ellas y en especial las 

absolutas (canto, canté, cantaré), por una relativa precisidn en el 

señalamiento de la época o momento de la significación verbal; es de- 

cir, cada una de ellas, dentro del sistema, tiene una significación 

temporal peculiar: el presente --normalmente-- no designa acciones 

pretéritas ni futuras; los pretéritos sólo se unan para nombrar suce- 

sos anteriores al momento de la enunciacidn; los futuros, finalmente, 

hacen referencia a sucesos venideros. Por lo contrario, las formas 

verbales del subjuntivo se caracterizan desde el punto de vista temim 

;coral, por la vaguedad de su denotación y por la capacidad que tienen 

de manifestar, cada una de ellas, acciones que, vistas en relación con 

la forma canto adquiere valor perfectivo ("Colón descubre  América en 

1492), o bien en el copretdrito de decir cuando se usa en lugar del 

pretérito ("Ayer se lo decía a Pedro", cf. 2.4.3.2). 
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la época, no corresponden al nombro que tradicionalmente ce les ha 

dado. 323  Las formas del indicativo tienen, cada una, un :ámbito 

temporal más o menos determinable, lo que no puede decirse de las 

del subjuntivo. Simplemente, piJneeee en que la forma cante (llama-

da presente) puede significar lo presente o lo futuro; la forma can-

tara (denominada pretérito) puede funcionar con valores presentes, 

pretéritos o futuros» 

7.7.2 Oposiciones temporales del indicativo. 

7.7.2.1 Coexistencia con el momento de la enunciacidn no coexie-

tencia. 

Segán esta oposición, el presente de indicativo se opone a to-

das las otras formas verbales de ese modo. La coexistencia puede ser 

actual o habitual. Se podría pensar que el antepresente mexicano, al 

que he caracterizado temporalmente como "adn presente", no se opone 

al presente. Lo que sucede es que en el antepresente se manifiestan 

dos nociones: que la acción parte de un punto del pasado y que adn 

es en alguna forma presente. En la forma canto por lo contrario no 

se seriala la primera noción, no importa para el hablante sino desta- 

car la coexistencia en el momento del habla, frente al interés, en el 

antepresente, por peaalar la procedencia del pretérito. 

7.7.2.2 Anterioridad./ Posterioridad 

Caracterizado el presente como la forma de la coexistencia, to- 

das las demás se oponen unas a otras en razdn de anterioridad o pos- 

323  "En las formas del subjuntivo llega a ser inadecuada la denomina-

cidn de tiempoth porque el modo matiza de tal manera el concepto ver- 

bal, que las relaciones temporales desempeflan muy poco papel" (Gin 

Gaya, .Sintaxis,9 120). 
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terioridad con reepecto al momento de la enunciacidn. Se podría de-

cir que existen formas que designan loe pretérito, forman que sena-

lan lo futuro y una forma que no se refiere ni a lo pretérito ni a 

lo futuro (el presente). Las forma© que pertenecen a la relacidn da 

anterioridad son: el pretérito (canté), el antepresente (he cantado) 

--con la particularidad de que sin dejar do nenalar lo pasado lo ha-

ce extensivo al presente--;  el copretérito (cantaba), y el antecopre-

térito (había cantado). Forman que señalaré posterioridad son el fu- 

turo (cantaré) el antofuturo (habré cantado), el poepretérito, (can-

taría) y el antepospretérito (bIllal_cantadie),  cuando deeempenan fun-

ciones temporales y no modales. 

7.7.2.3 ppoeiciones temlorales de loa pretéritos de indicativo. 

Sin tomar en cuenta oposiciones aepectualee ya viatas (cf. 7.6), 

las formas pretéritas del indicativo se oponen temporalmente en la 

siguiente formas 

la 

74w 

op 

Ce 

te. 

po 

mái 

7•1  

2511 

a . 
7.7.2.3.1 Formas simplemente pretéritas / Forma adn presente. El ano cié 
teprssente mexicano (he 	cantado), temporalmente, ea opone a las de-

mee formas pretérita porque seffala una accidn o estado que, partiewe 

do del pasado, llega basta el presente. Las dende formas son simple- 
vo 

mente pretéritas. 	 se 

canté se opone a los demée pretéritos en cuanto que designa acciones 	 lac 

7.7.2.3,2 Pretéritos absolutos / Pretéritos relativos. El pretérito 	Fax 

peleadas en relacidn anicamente con el momento de la enunciaoldn. Los 	Iré 

dem% pretéritos (copretdrito y antecopretérito) establecen relaoidn 	ten 

con otra forma verbal, no sólo con el momento del habla. La forma 	 sic 

oanti es un pretérito absoluto, las demás son pretéritoe relativoe. 	 7," 
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7.7.2.3.3 Pretéritos relativos coexistentes / Pretéritos relativos  

de anterioridad. El copretérito se opone a los demás pretéritos re-

lativos porque implica coexistencia con otro pretérito. 1.:1 anteco-

pretérito tiene la peculiaridad de marcar anterioridad con relación 

a un pretérito. 

7.7.2.4 Oposiciones temporales de los futuros de indicativo. 

L 7.7.2.4.1 Futuro absoluto / futuros relativos. El futuro cantaré se 

opone a los demás futuros en cuanto que in4ica sucesos futuroa hni. 

camente en relación con el momento del habla. Los demás futuros (an-

tefuturo, pospretérito y antepospretérito) establecen relación tem-

poral con otra forma verbal. Cantaré es forma futura absoluta; las de-

más son futuros relativos. 

7.7.2.4.2 futuros relativos de anterioridad / Futuroa relativos de  

22pterioridado  El antefuturo (habré cantado) se opone, temporalmente, 

a los demás futuros relativos porque señala anterioridad con referen- 

cia a otro futuro. El pospretérito y ant.epospretérito (cantaría y ha- 

bría cantado) indican posterioridad en relación con un pretérito. 

Es necesario tomar en consideración que los futuros de indicati-

vo se oponen también a las demás formas por razones modales* Recuérde-

se que sólo uno de los seis entefuturos documentados tiene valor tem-

poral; los otros cinco funcionan con valor de suposición o daría en re 

'ación a sucesos del pretérito. Los poepretóritos, en el español de 

México --como lo muestran las estadísticas-- desempenan preponderan-

temente una función modal más que temporal, y siendo esto así, eu opo 

eición ee del tipo modal más que temporal. 

7.7.3 Qzosicionee temporales del subjuntivo. 

Habida cuenta de la escasa precisión en el señalamiento de la 

'1101~~~110~.. 
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época que caracteriza a todas las formas del subjuntivo, se pueden 

sin embarco establecer alksunas oposiciones temporales entre ellas: 

Formas que pueden expresar coexistencia, posterioridad o anteriori- 

dad / lormas que sólo pueden expresar_ coexistencia o posterioridad / 

Formas que sólo pueden expIesar anterioridad o posterioridad / or- 

os que sólo pueden expresar anterioridad. 

Aun cuando algunas formas subjuntivas pueden darse en oraciones 

independientes (cf. 4.2.1, 4.3.3.1 y 4.5.2.1.1), lo normal es que 

aparezcan subordinadas, y por ello sus relaciones temporales se se- 

ñalan con respecto del verbo principal que las rige, y en ese senti- 

do son formas temporalmente relativas y no absolutas. .5in embargo, 

hay que considerar que el presente cante, el pretérito 9.1112111 y el 

antepretérito hubiera cantado pueden ser núcleos de oraciones inde- 

pendientes, y en tales casos funcionan como absolutas° 

La forma cantara se opone temporalmente a las demás por la capa- 

cidad que tiene de manifestar sucesos pasados., ya sean coexistentes 

con otro pretérito ("Le gustaba que yo trabaitara"), ya sea pospreté- 

ritos ("Le recomendaron que se viniera a Cuernavaca"); o presentes  

(en "Yo quisiera pintar todos los días", la significación temporal- 

de Querer es presente); o futuros ("Esto sería muy bueno que se lo 

slileras, a tus alumnos"), Esta triple capacidad temporal de la forma 

cantara no la comparte con ninguna otra forma del subjuntivo, 

La característica temporal del presente (cante) es su posibili- 

dad de señalar acciones presentes ("No considero que . tengan razón"), 

o futuras ("Yo quiero que vaya")0 La forma cante no puede manifestar 

sucesos pretéritos. 

Con el antepresente (haya cantado) se expresan sucesos pretéri- 
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tos ("Es penoso que hayan tenido que pedir prestadas ideologías"), o 

entefuturos ("Cuando hayas terminado te pagaré"). 324  Esta forma no 

tiene nunca significación presente. 

El antempretérito (hubiera cantado) se caracteriza porque sólo 

puede expresar acciones pasadas, ya sea absolutas ("En Es grados Unidos 

yo no hubiera podido estudiar"), o en relación con otra forma verbal 

("No creo que me hubieran dejado"). La forma hubiera cantado no puede 

meaelar acciones presentes o futuras. 

7.8 Resumen de las más frecuentes neutralizaciones del sistema. 325 

Como en todo sistema, en el de las formas verbales se pueden ob-

servar neutralizaciones, como algunas que señala Alarcos a lo largo 

de su estudio tantas veces citado (cf. Estructura, pp. 69-70, 85-86). 

Presento a continuación las más frecuentes neutralizaciones que se pre-

sentan en el sistema del español mexicano hablado por personas cultas. 

Obviamente, el sistema verbal de esta modalidad do la lengua española 

no es notablemente diferente a los demás sistemas que podrían estable-

cerse para otros dialectos. Ior ello, dialectalmente, son relevantes 

estas neutralizaciones que señalan particularidades quizá más carac-

terísticas de esta variedad de la lengua, que de otras. 

324 Debo hacer notar que en los materiales analizados, el antepresen-

te siempre expresa acciones pasadas, nunca antefuturas, para las cua-

les se prefiere usar el presente (9:2192) (cf. 4.4.2). 

325  Sobre este tema, cf. José G. Moreno de Alba, "Transposiciones tem-

porales y modales en las formas del indicativo", Anuario de Letras, 

XII (1974), pp. 205-219. 
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7.8.1 Neutralizaciones de oposiciones temporales. 

7.8.1.1 Presente de indicativo. 

7.8.1.1.1 Preeente con valor pretérito (cf. 1.2.5)"En el Cío 54 

vienen unas /entes muy ricas do Sudamérica". 

7.8.1.1.2 Presente con valor futuro (cf. 1.2.6)1 "Yo creo que pe 

inaugura para fin de Cío". 

7.8.1.2 Pretérito de indicativo. 

7.8.1.2.1 Con valor de antefuturo (cf. 2.1.2.2): "Cuando no haya 

fronteras, ya se eliminaron el cincuenta por ciento do loe motivos 

choque". 

7.8.1.2.2 Con valor de antecopretérito (cf. 2.1.2.3): "Le dio de va- 

rillases a un compaftero por el hecho de que no voté por la planilla 

asulTM. 

7.8.1.3 pretérito 

7.8.1.3.1 Con valor de pospretérito (cf. 2.4.3.1 a): "Yo le dije quo 

no iba". 

7.8.1.34 Con valor de antecopretérito (cf. 2.4.3.4): "Decía que 

la mejor época de su vida". 

7.8.1.4 Putero 

7.8.1.4.1 Futuro de prospectiva (cf. 3.1.5): "Es el género de loe 

homínidos que dará por resultado al hOmbre". 

7.8.2 Neutralizaciones de oposiciones eminentemente aspectuales. 

7.8.2.1 sporetéz etérito......a (cf. 2.4.3.2): "Como le dada y 

ayer al doctor". 

7.8.3 Neutralizaciones de oposiciones modales 

7.8.3.1 Antepreeente de indicativo por antepretérito de subjuntivo 
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(cf. 2.2.2.2): "Si me ha 41c119 que él no atiende ese parto, yo me 

voy con otro doctor". 

7.8.3.2 Copretérito por "potencial" (cf. 2.4.3.1 b, e y d): "Pero 

si la situación no fuera buena, ¿que hac/a yo con mis hijos?" 

7.8.4 Neutralizaciones temporales y modales simultlineae. 

7.8.4.1 Presentes en cláuoulas condicionales de valor futuro (cf. 

1.2.6.2): "Si te vas por aire, pues llegas en una o dos horas". 

7.8.4.2 Presente con valor de imperativo (cf. 1.2.6.3): "A tu papa 

lo respetae". 

7.8.4.3 Futuro que exprena conjetura o probabilidad referida al pro. 

eente (cf. 3.1.5): "Ea una virgencita que tendrá dos cuartas de tama— 

no". 

7.8.4.4 Futuro con valor concesivo (cf. 3.1.5): "Será una arquitec— 

tura auy bonita, pero a mí no me gusta" 

7.8.4.5 Futuro dubitativo con referencia al presente (cf. 3.1.5): 

"Ahora no sé si lo sacarán o no lo sacarán (el periódico)". 

7.8.4.6 Futuro en exclamaciones referidas al presente (of. 3.1.5): 

"¡Ay, cómo serie!" 

7.8.4.7 Antefuturo que expresa probabilidad, conjetura o duda, en 

relación con el paeado (cf. 3.2.3): "No habrae tenido tal vez un me— 

dio ambiente adecuado". 

7.8.4.8 Posprotérito con valor de "Potencial" (ef. 3.3.4); "Ya se 

murió. Además ya estaría muy viejo". 

7.8.4.9 Antepospretdrito como posibilidad en el pretérito (cf. 3.4.3): 

"Yo pienso que si hubiese seguido, pues no habría tenido el éxito que 

tuve", 
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