
'fu 	DE 
SUIVIL„.; 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

ANÁLISIS DE ERRORES EN DOS FORMAS VERBALES:  
PRETÉRITO Y COPRETÉRITO  

tesis que, para obtener el título de licenciatura en Lengua y literatura 
hispánicas. 

presenta: 

ítilARtA LUISA ELIUZ GARCÍA. 

México, D.F. a enero de 1995. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

• 

A Manuel Cruz R. y a María Luisa García G. 

por haberme tocado la suerte de ser mis padres. 

A Carina Rubí, mi hija,porque con su llegada 

me removió el interés por concluir esta investigación. 

A Ana Máría Maqueo, mi asesora de tesis, 

por ser guía tolerante y amiga constante, 

por sus conocimientos y sus palabras. 

A mis profesores, a mis hermanas, a mis amigas y amigos, porque todos 

ellos me han compartido sus conocimientos, sus consejos y sus ganas de sonreír. 

A quienes ya no están junto a mí, en especial a mis abuelos. 



ABREVIATURAS 

A. Alonso 	 Amado Alonso. 

C.E.E. 	 Centro de Estudios para Extranjeros. 

EL2 	 español como segunda lengua. 

Esp. extranjeros 	Español para extranjeros, Ana Maria Maqueo. 

H. Beristáin 	Helena Beristáin 

I + I 	 Carga semántica que resulta de la suma del aspecto imperfectivo del 
copretérito y el modo de acción de un verbo imperfectivo. 

1L 	 Interlengua. 

Imágenes 	 Imágenes y palabras, tomos I y II, Ana Marla Maqueo y Juan Coronado. 

I + P 	 Carga semántica resultante de la suma del aspecto imperfectivo del 
copretérito y el modo de acción de un verbo perfectivo. 

LA 	 Lingúistica aplicada. 

LE 	 Lengua extranjera 

L2 	 Segunda leengua 

M. Alonso 	 Martín Alonso 

P + I 	 Carga semántica que se obtiene de la suma del aspecto perfectivo del 
pretérito y modo de acción imperfectivo de un verbo. 

P + P 	 Carga semántica que resulta de la combinación de aspecto perfectivo 
del pretérito y el modo de acción perfectivo de un verbo. 

R. Pons. 	 José Roca Pons. 



11.1 D ; C 

cONTFNIDO 	 iJAGINA 

Introducción. 	 1 

i Revisión del tema en gramáticas. 
!.1. Conceptos a revisar. 

.1 .1 El tiempo. 	 8 

.1.2. Tiempos absolutos y tiempos relativos. 	 9 

.1.3. El aspecto. 	 11 

1.1.4. El pretérito. 	 20 
1.1 5. El copretérito. 	 23 

1.2. Conclusiones. 

1:. Análisis del aspecto del pretérito y del copretérito en un texto 
especializado. 	 .,:9 
Hl . Teorras del aspecto como categoría gramatical. 	 ?in 

i12. El aspecto en el español. 	 31 
11.3. Formas verbales que implican aspecto. 	 94 

11.3.1 El pretérito. 	 35 

11.3.2. El copretérito. 	 40 
11.3.3. Pretérito vs. Copretérito. 	 43 

11.4. Modo de acción y aspecto . 	 4r3 

11.5. Conclusiones. 	 47 

III. Análisis del tratamiento de pretérito y copretérito en textos de 
enseñanza. 	 50 
III 1. Español para extranjeros. 	 51 
12.2. Español uno. 	 rr, 

UI 3 Imágenes y palabras 1 y ti 	 59 
Conclusiones. 	 (35 

IV. Análisis de pretérito y copretérito en pruebas aplicadas a alumnos 
del Centro de Enseñanza para Extranjeros. 	 d7 
1%1.1. Parámetros para la evaluaciÓn de las pruebas. 	 138 
IV 2. Resultados obtenidos. 	 74 

Conclusiones generales 

VI Anexos 	 105 

Biblionrada 	 112 

1 (*. 	 r 
F A 1_ 	 4 



INTPODUCCI&. 

En ei presente trabajo se intentarl estudiar aos formes 

verbales ae particular interés en la ensenanza de! español 

como segunda lengua (EL2), 	con el obleto de lograr una 

visi& de conjunto nue permita normar un criterio respecto a 

este tema. Por otra parte. una vez llevado a cabo lo 

anterior, se Tomara el punto de vista de la lingU(stica 

aplicada (LA) a la enseñanza del EL2 para realizar un 

ana l iris de errores de dichas formas verbales/  en alumnos 

del Centro de Enseñanza para Extranjeros (C.E.E.). 

Después de naber reflexionado sobre el asunto. se puede 

considerar que la. LA es una disciplina nue reiaciona los 

postulados teSricos ae diversos campos del saber humano 

(lingUistica, 	soc int og la if 	psicolog(a, peciadogi ) 

anrropologra., entre otras) con alguna actividad de carácter 

/ 
practico (terapias del lencatiaJe, análisis literario, 

publicidad, dialectolog(a, traduccitfin, algunas etapas de la 

investiaacinn sobre comunicactOn, enseñanza 

* * * * * * * 
1, El concepto español como segunda lenquQ  (EL2) está tomado de un articulo de Richards que analiza 

las diferentes situaciones en que puede enseñarse una determinada lengua. 	Estas diferentes 
situaciones. que permiten destinguir entre segunda lengua (12) o lengua extraniera (LE). dependen 
ce la función comunicativa que desempeña esa lengua dentro de la sociedad en que se está'ensefiando, 
La LE no desempeña ninguna tuncidn comunicativa en el país donde se enseña, de hecho '<ID is a 
ourely cultura) obJect oí stuov (thouan it msv serve the countrvls econornic plus) and is not  
invOlved in soctetal functions":  en cambio, la L2 es un medio social de comunicación en el lugar 
donde se enseña, La segunda diferencia está relacionada con lo anterior, ya que para cumplir con !a 
función comunicativa la ensehanza de L2 debe contener los usos del dialecto local, en cambio la LE 
pretende -dar un uso general aplicable a cualquier regidn, es decir. 'in a toreina lanoune settinn 
there 15 3jusvs an effort to alauire an oversees stanoard form oi entS ¡Incline>, ano stiie local  
form'. La keik.,efa diferencia se encuentra en los textos y los objetivos ce los programas que cada 
enseñanza provee: el aivano ce LE sólo está expuesto al texto y !o que indique e! maestro, 
diterencia del alumno ce L que, adtmds de estas dos fuentes, tiene !a comunidad con que nabita. 
(Cf. Pichards, Social factors, interlanduage, snd ianduaoe iearnino.  DD, 87-88,) 

r 	 • 



de lenguas), Esta ultima es, sin duda, la que tiene un campo 

de accin ma's amplio y, por tanto, la que ha recibido mayor 

atencld'n.2  F'.n consecuencia, con el término LA, en este 

rrabalo, nos reteriremos a su relact?-5n con la enseñanza 'le 

lenguas extranjeras y. por sypuesto, con la enseñanza de la 

lengua española para alumnos extranieros. 

Mi particular interés por esta rama de la lindUiStica 

surgió en el Seminario de LindUrstica impartido en la 

Facultad de Filosof(a y Letras por la maestra Ana Marra 

Maqueo, En P i se analizaron y discutieron diversos temas y 

aspectos de la LA. Entre ellos, los de mayor interés fueron 

diversos tipos de análisis de errores)  por lo que varias de 

nuestras investigaciones se abocaron al estudio, ami'lisis y 

búsqueda de informaci6n en este campo, que se traducirán en 

datos que pueden contribuir a la elaboraci6ñ de materiales 

mas icicineos para la enseñan7.a de nuestra iendua. 

Consideramos que un primer paso para conducirnos Macla un 

avance en ja ensenanzB /le En. será' ..=in duda e) 

* * * * * 	* 

2. De is actividades con las que puede estar relacionada la linguistica aplicada es la enseñanza de 
lengua la que mas ha sobresalido, "A nositive oain to the lanauage teachina asoect is far from 
being the sobe tocus of concern. ilevertheless it is this verv 181141130e teachinn aspect  which 

nrovides the ot_11.ateSt sinole O0Ov of  SUPPOrl  ano the biaaest set of DraCt1Cal t8Sk$ for apolled 
linnyistics"  (Strevens, "Towara a reditinition of applied IlfleMIStICS' en On the Some of Anolled 
linovistics.  o. 19). 

1 



cj.Introduccin- 

reconontmiento de los errores que el aiumno nomete cuanao 

intenta comunicarse en la lengua española: esto es.e  el 

ana'llsis de su interlengua (IL).4  Pensamos que una de ias 

utas para poder obtener datos sobre lo anterior. son los 

diversos tipos de an..41isis de errores. algunos de los cuales 

se est.:‹ri llevando a cabo actualmente.* Sin embargo. aún 

quedan aspectos por cubrir para desarrollar un programa que 

sea satisr,actorio en su totalidad. En otras palabras: 

...Es a partir de la comprensi& de la 
naturaleza de la lengua. de las 
necesidades de los al(unos. del 

conocimiento del medio social al que se 
enfrentan, etc,, como se puede 
desarrollar una metodologra racional y 
un intento de elaboración de materiales 

capaces 	de 	resolver 	problemas 
(groblemzsoiv'na), dentro del campo de 

la LA. 5  

En el caso concreto de este trabajo se intentará' 

determinar cules son los items  correspondientes a las 

tormas verbales estudiadas, que resultan con mayor;  menor o 

F #• * * A * 

3. Error: Para fines de este trabajo se considera como error la aparición de una forma contraria a la 
norma. desde un punto de vista sintactico-mortológico. (Para mayor información en el capitulo [V, 
dedicado al estudio de las formas del preterito y del copreterito en la interlengua (IL) del 
alumno. se delimitan cuales son las caracteristicas para considerar. desde otros puntos de vista. 
las formas correctas y las tormas que constituyen un error.) 

4. Interlengua: Es el sistema linguistico independiente que genera el alumno al producir enunciados en 
la lengua meta o lengua target (TL). De acuerdo con Nemser. es una tase intermedia entre la lengua 
materna (LI) y la TL: 'An anroximative svstem is the devi3nt 	 system aoluallv emPloves ov 

the learner attemotind to utllize the taraet lanouaae'(Nemser  citado por Richards. ob. cit.,  p. 

68). 
5. Maqueo. Linguistica aplicada a la enseñanza del español.  Limusa. 	t 474 	pp.37-38. (En 

adelante se enunciara: Maqueo. Lino. gol.) 
*. Este trabajo de investigación se empezo- en noviembre de 1984. 
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nulo grado de comprensión o dificultad vara el alumno. Una 

vez detectadas las tormas problem‘ticas se procederá 	u 

estudio y análisis particulares. Para ello se reunirá 

información bibliográfica: en primer término, se estudiará 

el uso y funcionamiento de las dos formas verbales del 

pasado (pretérito y copretérito))  tanto en gramáticas 

estudios descriptivos como en un estudio especializado. En 

segundo término, se analizará el tema en algunos textos ae 

EL2. particularmente aquéllos que se emplean en el C.E.E.. 

Por dltimo. una vez reunida la inrormaci6n teórica y de 

acuerdo con los datos extraídos del análisis de errores, se 

Podrán determinar los usos del pretérito y del copretérito. 

De lo cual, se podrá obtener un primer intento para formular 

explicaciones más acordes con lo que necesita el alumno 

extranjero. Por lo tanto, se establece una estrecha 

✓inculaci6n entre un quehacer eminentemente teórico, es 

decir la ) 	- gramática)  una actividad de carácter practico„o 

sea, la enseñanza del español. Sin embargo, aquí debe quedar 

claro de una vez, que la. LA no es propiamente la enseñanza • 

de lenguas, sirio que es Wrs bien una especie de puente que 

se establece entre la teoría de la lengua (1kngulstica 

tecSrlca y lingüiStica descriptiva) 

evidente pues aue no se • 

le enseñanza.6  Es 

* 0 	* * 0 

6. 't. i, udoubtelv true that the largest sítiale arca ot concern and the laroest source oí financial  
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trata de hacer una mera trasposici6i le I9 gramática al 

texto de L2. ya que "la gramática de una lengua y un rev.to 

para aprender esa lengua como LE o L2. son dos rrabaios 

hechos con fines diferentes". 

El ohietivo de este trabaJo de tesis consiste, pues, en 

investigar qué/  tanto contribuye la gramática en la 

elaboraci(5'n de materiales adecuados para la enseñanza de 

EL2. Me parece necesario aclarar aquí' que salo se tratará un 

problema específico: el uso del preté'rito y del copret‘rito: 

por consiguiente el estudio gramatical. así como los 

resultados que se obtenoan de este trabajo, Unidamente darán 

informaci6n sobre este problema en particular. 

Para. llevar a cabo este trabaJo se toma como modelo un 

estudio hecho por Ana Marra Maqueo, en el cual)  vaiiel'ridose 

de una muestra poco significativa cuantitativamente mostró' 

que las formas verbales que nos ocupan constituyen un 

problema en la enseñanza del español, al cual debe dS'rsele 

una solución pedagd.gica. Por eso agur se intenta, por un 

lado;  dar validez a los resultados, si no de manera 

sí«  mas signiticativaj y por otro lado, se 

intenta complementar tal estudio; es decir, las muestras 

******* 
backlna lie in the studv of lanouaoe learnino and teachina. but it is sent1l to be ware that  
aPPlied linovistics is In Principie interested in and competent to approach  anv  ianouacie-relates 

probieW (Strevens. ibioeni, p. 1'i. 

7, Maqueo, Lino. 4i,  o.54. 
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recabadas para el trabajo de Maqueo no resultaron 

completamente adecuadas dado que se recool6 un numero 

dlterente de ítems en cada clase de verbo. 13  Se decidi6, por 

tanto modificar el instrumento de trapajo;  de tal manera que 

el numero de ítems se volviera homogéneo y permitiera asir  

obtener datos más confiables con los cuales fuera posible 

comprobar nuestra hipótesis de trabajo y hacer ahora s< 

algunas retlextones de carácter metodoltSgico dI a 

modificación del instrumento esta contenida en el ANEXO C 5  

p.109), 

En la conclustdn de este trabajo se hará: una comparacic5n 

entre nuestros resultados y los de Maqueo para que, en caso 

de ser compatibles?  puedan ser considerados ya como datos 

relevantes para la enserianza. En los casos en que aparezcan 

diferencias considerables, debemos reflexionar e intentar 

nuevas formas de .análisis de los ítems en cuestión. Ambas 

posibilidades servirán para saber, un poco más, qua enseñar 

y cuándo hacerlo, de acuerdo con los grados de dificultad 

que se desprendan de los resultados. 

........ 
8. Cf. Cuaoro D en Maqueo. Lino. anl.. p. 106. 



.RE51.1.5I(SN DEL TEMA EN GRAMÁTICAS. 

Como obJetivo de egre capítulo se pretende analizar et 

rema que nos ocupa en diversas gramáticas para mostrar raer 

tanta intormaci6n pueden aportar y churo ruede ser utilizada 

en la ensenanza del pretérito y del copret4rito como narre 

dei EL2. Para llevar a cabo nuestro objetivo)  se analizaron 

cuatro grarrilticas españolas, diferentes a las consultadas en 

"La lingUistica reárica y la lingiirstica aolicada: estualo 

de dos formas verbales" 1; despus de la revis1(511, se 

procedic3 a corroborar nuestras conclusiones con ias 

presentadas en dicho estudio. 

Las dramáticas que se analizaron en este capítulo son: la 

GramKtica castellana2  de Amado Alonso y Pedro Henriquez 

Urena (primero y segundo cursos), la Grarrittea_del esoarial 

contempor„ánen3  de Mart(n Alonso, la Grama-tica estructural de 

la lenaua esnabola4  de Helena Berist4in y la Introducct6n i 

la dramaica (con especial referencia a la iennua  el.manoia)15  

de José Roca-Pons. 

* * * 4 * * * * 	4 

1. Este es un capitulo de MAQUEO, Ana Maria. Linguistica Aplicada a la enseñanza del español, 

2. ALONSO. Amado y Pedro Henriquez Ureña. Gramjtica Castellana,  Primer y segundo curso, (Cuando se le 
cite en adelante solo se enunciara A. Alonso. el tomo y la(s) pagina(s).) 

3. ALONSO. Martín, Gramatica del español contemooraneo.(Cuando  se le cite en adelante solo se 

enuncian M. Alonso, el apartado y la(s) página(s).) 
BERISTA1N. Helena. Gramatíca estructural de la lengua esoanola.(Cuanclo  se le cite en adelante smo 
se enunciara N. Beristain. página(s).) 

5. ROCA-PONS. Jose. Introducción a la oramatica (con especial referencia a la lengua española).  
(Cuna° se le cite en adelante sólo se enunciara Roca Pons. pagina(s).) 



I.REVISION DE GRAMATICAS -8- 

I.1. CONCEPTOS A REVISAR. 

Se revisara en primer término el concepto de tiempo 

verbal, debiao a que el pretérito y el copretdrito son cos 

tormas temporales que adopta el verbo al con)ugarse. En 

seguida se anal izare el concepto de aspecto)  ya que este 

valor tiene gran importancia para distinguir esas tormas del 

pasado. Para concluir primeramente) revisaremos por 

separado las caracterilsticas temporales v aspectuales 

propias del pretérito y del copreterito; nara)  en segundo 

termino, comparar estas cacterfStIcas. 

I.1.1. EL TIEMPO. 

Algunos de los autores consultados se detienen a explicar 

el concepto de tiempo. Amado Alonso nos dice que el tiempo 

es un accidente gramatical que indica " si lo que expresa el 

verbo ocurre en el momento actual. en el pasado o en el 

porvenir".6  Esto 	trae 	como consecuencia 
	1 a 	divtsIon 

fundamental de los tiempos verbales... Presente, Elpt4-ito 

(pasado) v futuro",  Por su parte MartIn Alonso tambi4 

señala que existen tres momentos diterentes expresados en 

"la 	idea fundamental de los tiempo rl: cle.L_verbo".111  Roca-Pons 

hace reterencia 3 estas btres 

* * * * 	* * * * 

6. A. Alonso. 1.. p.105, 
7. A. Alonso II.. p.151, 
8. M. Alonso. § 46.. p 135. 
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granaes modalidades temporales 	de stmultaniedad. 

anterioridad 
	posterioridad". No obstante. el sistema 

temporal del espaMol, agrega Poca: "no se ajusta a una 

estructura a priori desde el punto de vista racional, ya 

que, por ejemplo;  tenemos varios tipos de pasado" i9  de lo 

cual se desprende, sepiTn Amado Alonso que "en el empleo de 

las formas correspondientes a los tiempos hay muchos 

matices".10  

El resto de las gramaticas no explica el concepto de 

tiempo. Por otra parte, Martín Alonso y Poca-Pons hacen la 

distincicin entre tiempos absolutos y tiempos relativos, 

sobre todo con respecto a las formas correspondientes al 

pasado. 

1.1.2. TIEMPOS AssoLums Y TIEMPOS RELATIVOS. 

Martín Alonso dlstinclue entre el concepto de tiempos 

absolutos y relativos para clasificar las formas de los 

tiempos verbales, esto es, dependiendo de la relaci4 que 

guarden o no con otros elementos de !a oracicin: 

Hay tiempos absolutos o directamente 
medidos (presente, canto,: pretérito 
perfecto, cantX.; pretérito perfecto 
actual, he cantado: y el futuro 
absoluto, cantar?) y tiempos relativos o 
indirectamente medidos, ya 

II * 	* * * 0 * 

9. Roca Pons, 6.10.2, p. 216. 
10. A. Alonso. U. p 151. 
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grandes modalidades temporales 	 de simultaniedad. 

anterioridad 
	

posterioridad". No obstante. el sistema 

temporal del español. agrega Poca: "no se ajusta a una 

estructura a. priori desde el punto de vista racional, ya 

que, por ejemplo;  tenemos varios tipos de pasado" 39  de lo 

cual se desprende, segilin Amado Alonso que "en el empleo de 

las formas correspondientes a los tiempos hay muchos 

matices".10  

El resto de las gramaticas no explica el concepto de 

tiempo. Por otra parte, Martín Alonso y Roca-Pons hacen la 

distinción entre tiempos absolutos y tiempos relativos;  

sobre todo con respecto a las formas correspondientes al 

pasado. 

1.1.2. TIEMPO I-; AbsoLums Y TIEMPOS RELATIVOS. 

Martín Alonso distingue entre el concepto de tiempos 

absolutos v relativos para clasificar las formas de los 

tiempos verbales, esto es, dependiendo de la relaci4 que 

guarden o no con otros elementos de la oración: 

Hay tiempos absolutos o directamente 
medidos (presente, canto; pretrito 
perfecto, cante pretérito perfecto 
actual, he  cantado' v el futuro 
absoluto, cantaré) y tiempos relativos o 
indirectamente medidos, Va 

* * 	* * 4 4 * * 

9. Roca Pons. 6.10.2. p. 216. 
10. A. Alonso. 11. p 151. 
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gue su situaci6n en nuestros conceptos 
terniporales necesitan concretarse por 
medio de otro verbo o adverbio. 11 

Como podemos observar, entre !os primeros se encuentra el 

pretérito, y entre los relativos clasttica Martín Alonso e) 

copretrito. Sin embargo„ señala que los tiempos no son 

valores precisos, sino "transformaciones relativas nei 

concepto veroal", Y que "aun los absolutos pueden derivar 

hacia el futuro o hacia el pasado dentro de conexiones 

temporales de la frase".12  es decir, adquirir cierto matiz 

relativo. Así mismo hace notar que el tiempo verbal se 

relaciona con otros elementos. con los cuales adquiere ese 

matiz. 

Por su parte Roca-Pons con ayuda de estos conceptos 

delimita aigunas características de los tiempos del pasado, 

por lo cual nos dice que: 

...la acct6n pasada sea presentada en 
sí misma y de modo inmediato o en 
relación con otra acción o expresi6n 
temporal ...13  

ara que a pesar de esta divisirán b4sica "los tiempos  

absolutos pueden emplearse en tuncir5n relativa"." Lo cual 

constituye una diricuitad para 

* * 	* * * * * * 

11. M, Alonso. 9,46. DP. 135-D6. 
12. Idern, 
13. Roca Pons. 6.10.2.2. pp. 220. 
14. (dem, 
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establecer la distincrin entre Prete:rito y copreterito: 

Pensemos. por ejemplo en un caso como 
el siguiente. en que son emPleados con 
un valor absoluto yo te amaba  vo  te 
amé, vn te he amado. En las frases que 
acabamos de poner. excepcionalmente no 
se da entre los tres tiempos -o por lo 
menos puede interpretarse asl- ninguna 
diferencia de tiempo ni .absoluta ni 
relativa...j5  

De lo anterior se desprende que, si salo se considera 

la existencia de los valores tiempo absotulo y tiempo 

relativo para clasificar las formas verbales:  resulta poco 

preciso, debido a la serie de matices que hay entre dicnos 

valores. De aqu( parte Roca-Pons para señalar como necesaria 

la hdsqueda de un concepto que determine el valor de cada 

forma verbal y se consituya en un rasco peculiar. 

EL ASPECTO, 

Las aram4ticas consultadas concuerdan en que hay matices 

temporales que no dependen de la. anterioridad simultaniedaci 

o posterioridad expresada en los tiempos verbales de la 

conjugacián, sino por una serie de matices (contenidos en la 

idea verbal) que expresan el desarrollo del proceso de la 

acción. 

15. Poca Pons. 6.1).2.2.. pp. 220-221. 
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establecer la distincirim entre pretérito v coprete'ritcl: 

Pensemos. por ejemplo en un caso como 
el siguiente, en que son empleados con 
un valor absoluto vo te amaba  vo  te 
amo. vn te he amado. En las frases que 
acabamos de poner. excepcionalmente no 
se da entre los tres tiempos -o por lo 
menos puede interpretarse asr- ninguna 
diferencia de tiempo ni absoluta ni 
relativa...j5  

De lo anterior se desprende que, si scilo se considera 

la existencia de los valores tiempo absotulo y tiempo 

relativo para clasificar las formas verbales)  resulta poco 

preciso, debido a la serie de matices que hay entre dichos 

valores. De aqu( parte Roca-Pons para señalar como necesaria 

la bdsqueda de un concepto que determine el valor de cada 

forma verbal y se consituya en un rasco peculiar. 

1.1.3. EL ASPECTO. 

Las gramIticas consultadas concuerdan en que hay matices 

temporales que no dependen de la. anterioridad, simultaniedad 

o posterioridad expresada en los tiempos verbales de la 

conlugación, sino por una serie de matices (contenidos en la 

idea verbal) que expresan el desarrollo de) proceso de la 

acci6n. 

15. Poca Pons. 6.10.2.2.. pp. 220-221. 
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Roca-Pons revisa alaunos de los diterentes puntos de 

vista con que se ha estudiado el aspecto. como 

caracteristica del verbo. Desde el principio hace notar como 

punto central. que existe una estrecha relact(Sn entre el 

concepto de verbo y el de aspecto. 16  

Con base en la definición del lingUista francés Guillaume 

sobre el concepto de verbo, Roca-Pons explica esta relaci6n 

que se establece entre el verbo y el aspecto. El punto de 

partida viene a ser la asevera(i6n de Guillaume sobre la 

cosicnificacidn temporal del verbo;  esto es, que considera 

al verbo como "un semantema que impitca y eYpilca 

tiempo". 17  La cosigniticación del tiempo en el verbo se 

refiere a la existencia de dos conceptos (que encierran la 

idea de duración del proceso de la acción verbal) 

diferentes. pero relacionados entre sf'. Como tiempo 

implicado en el verbo nos encontramos el aspecto. y como 

tiempo explicado se considera el tiempoj  propiamente dicho 

coateaor(a gramatical que se obtiene al conJugar los 

verbos).18 

Este concepto de tiempo implicado tiene, en primer lugar. 

* * * * * * * * * 

16. '...distinguiremos en el verbo las siguientes categoríís: tiempo. modo, aspecto. voz. numero y 
persona... el modo. el tiempo y el aspecto. como veraneros cotegorros. son sólo verbales' (Poca 
Pons, 6.8,1., p. 181). 

17. Roca Pons. 6,10.2, p. 215 
18. Cf. Roca Pons, 6.8,1., np. 182-183, 
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relación con el significado propio del verbo, "afecta a las 

ideas o clases de acciones expresadas" Por él; y en segundo 

lugar, tiene relación con "las modalidades que una misma 

idea verbal puede adquirir en la conjugación", pero siempre 

"atendiendo a la duración o perfección de la acciÓnfl.19  

Con respecto a esta segunda relación (aspecto-tiempo 

gramatical) los estudios realizados por Guillaume no 

permiten delimitar, en español, las diferencias aspectuales 

del pretérito y del copretérito en particular.20  Sin 

embargo, basados en dicho estudio otros lingaistas21  han 

continuado sus investigaciones sobre el aspecto o tiempo 

implicado en formas conjugadas.22  

De manera general, los autores consultados reconocen la 

existencia de dos ideas o modalidades para el aspecto: No 

sólo la Idea contenida en el infinitivo lo determina, sino 

también la de los tiempos gramaticales. En otras palabras, 

el concepto de aspecto encierra una doble función. Por lo 

mismo, casi todos los autores le designan a cada modalidad o 

función un nombre,23  e la primera modo de acción y a la 

segunda aspecto. 

* * * * * * * 	* * 
19. Roca Pons, 6.10.3., p. 223 
20. En sus estudios sobre la lengua francesa Guillaume considera con un mismo valor aspectual a todos 

Ice tiempos simples y con otro a todos los compuestos. Cf. Roca Pons, 6.10.3.1., pp. 224-225. 
21. De ahi que haya surgido especial interés en estudiar más a fondo dichas investigaciones, y se haya 

dedicado un capitulo de la desarrollada por Fulvia Colombo sobre el aspecto. (Véase capitulo II de 
esta tesis.) 

22. Cf. Roca Pons, 6.10.3.1., pp. 223-225. 
23. Con excepción de Helena Beristáin t  quien denomina a todo aspecto y señala la Influencia de algunos 

otros elementos. Véase siguiente cita. (Vale la pena señalar que el texto está estructurado para 
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A partir de lo anterior nuestro Interés se centra en 

analizar cómo cada autor explica la existencia de ambas 

modalidades (aspecto y modo de acción) en el sistema verbal 

del español. Sin olvidar claro está que nuestro estudio se 

enfoca especificamente hacia las formas verbales del pasado. 

En el capitulo que dedica al estudio del aspecto. Helena 

Beristáln agrupa los dos conceptos bajo el mismo término. 

es decir, explica en su totalidad el valor de tiempo 

implicado en el cual influyen tres elementos para 

determinarlo: 

El aspecto se refiere a un fenómeno 
semántico, "designa los matices 

—temporales del desarrollo verbal" y 
depende: 

a) De la Lexicolon(a: El verbo posee, de 
por s(. un siantficado aspectual.  

b) De la Sintaxis: 71 verbo  Mnr.117:,7, o 
reafirma  su sionificado asPectual  
primitivo cuando se combina con la ce  
SM auxiliar en un sintagma.  

c) De la Morfologra: El verbo modifica o 
reatirma  su sianicaci5n aspectual  
oriainal al cambiar  de tiempo  v de 
modo: al conJuaarse.  4  

En consecuencia. a pesar de que empiea una misma 
denominación para las modalidades de aspecto y modo de 
accl6n, ponemos observar que reconoce su evistencia. As< 
pues. al depender de la lexico1og1a. el valor innerente en 
el infinitivo es a! que se est.( naciendo mención (en otras 
# • • *** * 	* 
(23. cont.) 1.9 eeerlanza a  nivel medio superior Ce ,3rii que este enqiotiado en un soto concepto.) 
24. H. benstairi, p 398. 



.PEvISION DE GPANATI('AS 

palabras: el mogo de acción); en cuanto a la  relación con la 

mortoiog(a, el papel importante lo poseen los tiempos 

gramaticales (por tanto se habla oel aspecto propiamente 

dicho). 

Para Beristlin. este concepto general de aspecto puede 

expresar la perfección o la duración de la acción. Ahora 

bien, aependiendo del campo iingUstico de estudio, el 

aspecto tiene diferentes matices y denominaciones: _  

segdn la lexicologia, podemos encontrar verbos que nor su 

significación se clasifican como pertectivos, imperrectivos. 

incoativos, frecuentativos e iterativos. En cambio, centro 

de la mortologfa nos encontraremos dnicamente con dos ciases 

de verbos serón el tiempo gramatical en que están 

conjugados: perfectivos e imperfectivos. Dentro de esta 

última clasificación encontramos que como aspecto pertectivb 

eStn clasiricados los vernos conjugados en pretl;rito. 

mientras los vernos en copretritd tienen aspecto  

imperfectivo. esto es, desde el punto de vil'ara morroalco 

Podemos d19.t)noUir una significación distinta para ca ria 

Por lo que respecta al modo de acción, para Martrn Alonso 

el verbo puede tener un sJuatficado 

*0* * 4 * # * * # 
25, Ct. H. Beristain. D. 418. 
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perfectivo, 	i terati va.; 	momentlineo; 	ceiterat!vo 	e 

imperfectivo. Agrega que para "ti lar esta modalidad" depende 

del contexto sintagmático que el hablante use". 

Amado Alonso;  por su parte, también señala que hay varias 

clases de verbos "segrn diversas particularidades en su 

empleo aramatical y segi(in ciertas particularidades en el 

modo de accirn". Dentro del cual, dice., hay "verbos 

perrectivos e imgerfectivos (o desinentes y permlnentes). 

incoativos v trecuenrativos".27  Para este autor el Iiimite 

entre pertectivos e impertectivos no est determinado 

tajantemente: sin embargo, explica que es muy necesario 

conocerlo, porque de ello depende "el sionificado de los 

tiempos".28  

Poca Pons expresa que el modo de acci6n es un fenómeno 

l4xico que designa el cac,4.cter de una acnt5n vernal, "sobre 

todo, ei cariánter durativo o perfectivo de los verbos, asf 

como de otros matices relacionados con esta dualidad 

fundamental". De igual forma, señala que el modo de acci6n 

tiene "trascendencia gramatical". pues no hay separac1c5n 

estricta entre la lexicología y la gramática, como no la, nav 

en el contenido sem(kntico del verbo en si' y las modalidades 

aspectuales que adquiere al conjugarse -':4  

* * * * * 	*** 
26. Cf. M. Alonso, 9.31. p. 98. 
27. A. Alonso. 11. p. 102-103 
28. IDIOem, 11. P. 110 
29. Poca Pons. 6.8.2.3.. pp. 191-195, 
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En pocas palabras)  todos los autores coinciden en que se 

pueden clasificar los verbos desde el punto de virr-;ta del 

modo de acción fundamentalmente en: pertectivos 

impertectivos. Caca uno ce los autores se dPreru a eYpile-gr 

en qué consisten estas clases de aspecto. 

Asr, tenemos que Martf'n Alonso considera perfectivos 

aquellos verbos cuya. "3cci6n se complementa o llega 3 ser 

perfecta (nacer, m rir, comenzar, afirmar, neoar)" v los 

impertectivos vendr(an a ser aquellos "continuos en su 

evolución y resultan impertectivos o curativos (saber 

vivir. querer)".0 

Para Amado Alonso los verbos impertectivos son aquellos 

"cuya acción no necesita terminar para ser completa: 

brillar.  auerer, saber, or.  ver. nadar. etc.. Estos se 

llaman permanentes o Imperfectivosu. A losperfectivos los 

considera como verbos "cuya acr.!tem no es completa (perfecta) 

si no se termina: saltar, salir. etc.. Estos se llaman 

deslnentes o PerfectIvos",31  Agrega Amado Alonso que 

dlstinouiclos tajantemente es casi ImPosiOle. 

Ahora bien. Poca Pons distingue 
	

"las .cc 

peLrecrivas -o aesinentes. seg6n Bello- <como> aquellas que 

tienen une Ouraclí5n limitada y necesitan llegar a su 

30. M, Alonso. §,31. p Q8 
31. A. Alonso. 11. 1U9 
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t‘rmino. como 109 verbos saltar. disparar. etc.. Son 

imperfectivas -o permanentes, sealin 	 las acciones que 

no necesitan Legar a un término Éi lo para producirse)  como 

querer, saber. etc.".Asr como Amado Alonso;  también Poca 

Pons advierte que es difícil clasificar los verbos dentro Me 

una u otra cateaorra debido a que no existe en español una 

Corma externa que lo permita; sin embarao)  señale que tay 

distintas posibilidades sintaamáticas; Para ello. Explica  que 

los imperfectivos al ir acompañados por un complemento o al 

transformarse en reflexivos se convierten en perfectivos: 

escribir (una carta);  leer (un libro))  ir irse 

callar/callarse.32  A partir de lo cual señala los matices 

que puede tener cada uno de estos modos de accidn 

fundamentales: 

Matices pertectivos; 
a) Verbos de acción momentánea. r:;(.1 perrecciCín no 

necesita un proceso previo (disparar). 
h) Verbos de acción moment4nea que exigen un proceso 

previo (llegar). 
c) Verbos de acción o estado claramente durativo con 

idea ce termino más o menos cercano (cenar. 
escribir una carta. leer un libro). Al aarepar una 
expresión puntual de tiempo adquiere un caracter 
de inareso (cenamos a las cinco). 

Matices impertectivos: 
a) Verbos que desianan una accidn duradera de 

caracter pasajero (pasear). 
b) Verbos que designan acción o estado de duración 

lama e indefinida (amar. creer) o expresiones con 
verbos tralu,.5icivos (tener autom6vt1). 

c) Verbos incoativos con resultado parcial desde el 
principio (envejecer). 

d) Verbos que expresan un estamo alcanzado (saber). 
** * # 

n. Cf. Roca Pons. 6.8.2.3.. p. 192. 
33. Roca Pons. 6.8.2.3.. pp. 192-193, 
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En síntesis. el aspecto es un fenómeno semántico que se 

refiere al desarrollo del proceso o de la acciOn sin 

depencer del desarrollo del tiempo. 

Para Helena Beristain el concepto del aspecto es uno solo 

que se relaciona y depende del propio significado del verbo. 

del contexto sintagnItico o de la conjuaaciSn gramatical. 

Martíll Alonso. Amado Alonso Y  Roca Pons aceptan la 

existencia de dos conceptos, seg&I si el desarrollo del 

proceso se refiere al significado propio del verbo (modo de 

acción) o al significado que adquiere dentro del contexto 

sint.4ctico o cuando se lleva a cabo su transtormaci6n al 

estar conjugado (aspecto). 

Ahora bien. todos coinciden en que. llámese aspecto o 

modo de accio4r1.14l carácter del desarrollo del proceso es 

necesaria 
	

fundamental la distincion entre valores 

perfectivo e Imperfectivo. De ahí que siguiendo lo señalado 

por los autores consultados podamos concluir: 

a) Se consideran pertect i vos todos aquellos verbos 1-2iya 

accto5n sólo se ve como completa, si cesta termina, si su 

realización es moment4nea, completa 
	

acabada o si su 

ouracin es limitada. 

b) Se clasifican como impertectivos 3 aquellos verbos 

cuya acción no necesita estar terminada para, ser completa. 
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cuyo limite no es fijo, y cuya acción transcurre sin señalar 

ni su principio ni su final. 

Con lo anterior queda corroborado lo señalado por Maqueo 

en "La linaUstica teórica y la lingii(stica aplicada..." 

sobre la existencia de acciones que "pueden estar señaladas 

o por el contenido semántico delverbo (significado) o por 

diferentes medios aramaticales o del contexto o de la 

situación (aspeCto)".34  

As( mismo. coincidimos con las conclusiones de Maqueo al 

decir que: 

La acción verbal puede tener carácter perfectivo o 
imperfectivo...<que›-equivalen a acciones de duraciÓn 
limitada 	(que necesitan llegar a su término) frente a 
acciones de duración ilimitada.35  

1.1.4. EL PRETIRITO. 

En este apartado se ha puesto especial interés en las 

caracterlsticas aspectuales del- pretérito en s( mismo y en 

relación con los otros tiempos simples del indicativo. 

En aeneral, podemos considerar que con el pretérito se 

expresa un hecho ocurrido en el pasado: es un tiempo 

absoluto y de aspecto perfectivo. 

* * 	* 	* ** 	* 
34. Maqueo, Ling. ApI.,  p, 62. 
35. Idem. 
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Helena. Beristlin explica que el pret(Irito de indicativo 

posee aspecto perfectivo, es decir, es un tiempo que expresa 

la acci& como acabada. "él proceso terminado. cuyo final se  

subraya". 36 

Para Amado Alonso -el pr4terito "expresa la significad& 

simplemente como un hecho que ha ocurrido en el pasadb". 37  

Con esto se refiere a que no se conoce el momento en que se 

realiza la acción, s6lo se Ve como algo que sucedió en el 

pasado. 

También, por su parte, MartfW Alonso señala que el  

"aor/stico o pasado absoluto no entra en el esquema de los 

aspectos verbales por su caracter intemporal y su acción 

Indeterminada". 38  Explica que al conjugar el verbo amar en 

pretérito se enuncia una acción "anterior al momento del 

di4lbgo. sin decir si el hecho quedó acabado". 39  Pero cuya 

"acci& llevada desde su arranque al término se da por 

terminada. El punto de mira del dialogante abarca todo el 

proceso de una vez". 40  como un hecho completo. perfecto; 

como un tiempo de carácter perfectivo. 

* * * * * * * * * * 
36. H. Beristán, p. 398, 
37. A. Alonso. II, p. 1b4. 
38. M. Alonso, 9.42. p 127. 
39. Iblgem, 9.47. p 139. 
40. Ilagm, 5.97, p. 311. 
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Mart(n Alonso menciona algunos casos en que el 

pretdrito es usado con matices diferentes a los antes 

mencionados. pero siempre guardando relación con su carácter 

perfectivo. En primer luaar señala que dentro de la 

narración esta forma nos va a dar la continuidad de los 

hechos. pues es "el tiempo-base" de los tiempos históricos. 

los cuales se pueden usar de manera independiente 41 	y de 

los que dependen otros. En segundo lugar, presenta algunos 

otros usos)pero sin dar explicación: 

a) "cuando se acerca a la estación. puede decir el 

viajero: ;va LLEGUE!": 

b) "El otro caso se refiere a la contraposicidn del 

pasado con el presente: Aau( FUE Trova".  42  

Podemos observar que la intencld'n del hablante esta 

centrada en el término del proceso de la acción, por lo cual 

en ambos casos el pretérito es la mejor forma para expresar 

el carácter perfectivo. 

El valor aspectual de este tiempo gramatical permite a 

Roca Pons describirlo como la forma verbal en que la acción 

"se expresa en un punto o proceso limitado". En el cual 

tambit'n, el proceso es "Indefinido, de modo global, desde 

* * * * * * * 	* 
41. Iblgtg. §.47, p. 138. 
42. Ibídem. 9.47. p. 139. 
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su principio a su fin". Sin pmbarao, dice que flc) siempre 

mantiene este aspecto indefinido, pues depende de la 

combinacin con determinado moco de acciSnj  el cual puede 

"expresar una acción durativa, pertectiva o imperfecta", 

para que pierda su indeterminación temporal. Argumenta para 

ello que el verbo saber coniuciado en pret6rito: "supn 

significa -o puede significar- entrar en conocimiento de 

algo, es decir, el momento inicial de saber". 43 

1.1.5. EL COPPETá'ITO. 

En este apartado se analizarán las diferentes opiniones 

sobre el valor aspectual del coprettfrito para clasiticario 

individualmente y en su relación con (as otras formas 

simples del indicativo. 

Los autores coinciden en considerar al copretrito de dos 

modos: a) como la torma verbal conjugada que expresa una 

acción pasada. que se ve como durativaj  frecuentativa o 

iterativa, es decir)  que tiene un aspecto impertectivoj  y b) 

como un tiempo relativo. 

De acuerdo con Amado Alonso el pretito imperfecto de 

indicativo (como Fl denomina al copreLeilLo) expresa su 

signiticado "como un presente en el pasado: 

********** 
43. Roca hm, 6.10,3.2, pp. 225-226. 
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'trabajaba mucho' l  estaba todo muy tranquilo'''. También 

indica que se trata de un tiempo relativo, pues "muchas 

veces el hecho se indica como coincidiendo con otro (de ani 

el nombre de coprett4rito  aue le dio Bello): 'cuando tú ibas 

yo venia', 'yo lela cuando él ñecgo'" .44 

Para Martrn Alonso el pasado amaba tiene aspecto infecto 

o no acabado (imperfectivo para nosotros),45  El aspecto 

Infecto "supone un proceso en curso o en vías de realk:act4 

con precisiOn mental de comienzo 
	

término", pues se 

considera que la accidn se percibe como si tuviera "una 

parte realizada y otra por realizar". 46  Explica que el 

car'cter infecto Permite que sea usado "para indicar una 

acción 'durativa' e 'imperfecta'". 47  Es, precisamente, 

este carácter curativo del copretérito el que permite 

considerarlo como tiempo relativo;  ya que "expresa una 

acción pasada respecto a otra pasada" 48  , aunque, en 

ocasiones, puede aparecer como absoluto. 

Setiala tambi4n Martfn Alonso algunos de los casos en que 

el copret6rito adquiere ciertos matices relacionados con su 

carácter imperfectivo. Uno de los matices que puede tener el 

coprete:rito es su función de tiempo histeírico  

* * * * * 	* * * 
44. A. Alonso, II. p. 154. 
45. M. Alonso. §.42. p. 12'. 
46. Ibídem.  §.97, p. 311. 
47, Lula, §.47, pp. 138-139. 
48. Ib dem, §.47. p. 140. 
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que se ocupa para expresar lo Oescriptivci, "copia ei p::tiSaJe 

o ambiente". Explica que en el nilo riel relato desaparece la 

narraci& y en su lunar se obtiene la descripc16n. 49  Otros 

matices de sianiticaci6n del copretrito son: su valor de 

imperfecto conativo y el de Imperfecto de cortes(a o deseo. 

El primero de los matices nos sirve "para indicar las 

acciones intentadas o solamente iniciadas: Pr12(21511.rnenIt 

ahora SALTA de casa  (= estaba a punto de salir)". En el 

segundo caso, señala que el copretérito le permite al 

hablante "no mencionar la realidad histórica <...> ante una 

posible negativa" en expresiones tales como VENÍA a cobrar  

esta factura, VENÍA a ver al director, que tienen una 

significación de deseo o de cortesl'a.50  

La descripción de Roca-Pons está hecha con base en las 

caracterlsticas aspectuales (y no temporales. al igual que 

los otros autores) por lo que presenta al copret‘rito como 

un tiempo "cuya acción se expresa en curso. sin idea de 

fin". En consecuencia tiene un carácter imperfecto, es 

decir, "se considera el proceso en su desarrollo". 51  

As( mismo, coincidiendo nuevamente con Martín Alonso 

Poca Pons señala que el copretérito puede matizarse con una 

tendencia pertectivd, iterativa o simplemente expresar la 

* * * 	* * * * * * 

49. Ibldem, §.47. p. 139. 
50. Ibldem, 9.47. p. 140. 
51. Roca Pons. 6.10.3.2. p 225. 
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idea ae pasado. Nos explica que esto se debe bien al modo de 

acción del verbo o bien al contexto o bien porque constituye 

un recurso estilístico: 

...los verbos perfectivos en el imperfectivo nutren 
la influencia del car,Icter aspectual del tiempo y 
expresan, entonces, el acercamiento a la perfección 
(se morfa). la repetición iterativa de la misma (vi 
aue saludaba a los amigos) o tiene un puro valor de 
pretrito en cuanto al aspecto -cuando indica accidn 
futura con respecto al pasado (mi hermano saifa el  
(Ira siguiente) o en imperfecto narrativo (en el año  
de 614 del reinado de Augusto nacl'a Jesucrito), de 
base est11(stica.52  

Coincide con los otros autores al decir que el copretXrito 

es un tiempo relativo, pues tiene "un carácter de 

dependencia temporal -con respecto a otra acci&I o alguna 

determinación adverbial". 53  

Helena Berist(lin, por su parte, al clasificar al 

copretrito dentro de todas las formas simples de la 

conjugación que tienen aspecto imperfectivo, afirma que este 

car4cter es "un proceso durativo cuyo fin no esté marcado". 

Con lo cual expresa que se ve el proceso de la acció'n 

incompleto, y añade que este valor aspectual se aprecia ma'S 

claramente en copretrito que en el resto de las tormas 

simples (exceptuando el pretérito). 54  

52, ídem. 
53. 'bits  6.10.3.2.. p. 226. 
54. H. Beristáin, p 418, 
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1.2. CONCLUSIONES. 

La diterencia entre el pretérito y el copreterito no se 

determina temporalmente, dado que ambos se localizan como 

procesos desarrollados en el pasado. Entonces;  Fal 

diferenciación será la expresión inherente al desarrollo de 

la idea verbal: el valor aspectual que encierren 

particularmente. 

De acuerdo con los autores consultados y los resultados a 

los que llenó la maestra Maqueo, el preteárito es un tiempo 

aramatical que nos permite expresar acciones en pasado. cuya 

temporalidad se desconoce, por lo que se le desiana como 

Indefinido o atemporal Ahora bien, el valor que lo 

distinaue de la otra forma de pasado es su aspecto 

perfectivo, que consiste en expresar ei proceso de la accin 

abarcado en su totalidad]  cuya auraci6n (larga o corta) se 

percibe de principio a fin; as( mismo el aspecto perfectivo 

de este tiempo nos permite expresar acciones que se realizan 

en un periodo breve. 

El carácter aspectual del copretrito es el canino valor 

que permite describirlo con mayor exactitud. Este carácter 

result ser el 'imperfecto, dado que expresa el desarr..,.1- de 

la acnán: 

a) sin precisar su inicio, ni su término. 

b) como un proceso en duracci6n. 
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c) repetitivo habitualmente. 

ch) al mismo tiempo que otro o 

d) en el que puede incidir otra acci&l. 

Por estas dos ifitimas caracterfsticas. se le designó como 

tiempo relativo y propio para descripciones. Sin embarao, 

tambiefti se le considera como absoluto y narrativo, por ello 

se comprende que existe la posibilidad de matizar la 

imperfección. Los autores consultados señalan que esto se 

logra por medio de recursos semánticos. sintScticos o 

estilísticos. 



II. ANÁLISIS DEL ASPECTO DEL PRETIRITO Y DEL COPRETERITO 

EN UN TEXTO ESPECIALIZADO. 

Como parte del estudio bibliogrIfico se analizaron la 

investigacidn y las conclusiones a las que ha llegado Fulvia 

Colombo en "La categor(a verbal de aspecto en gramltica 

espariola".1  

nicho estudio se centra en el aspecto como categoría 

gramatical dentro del sistema verbal del espanol l  las 

dificultades que ha implicado definirlo y los luicios que al 

respecto se tienen. Además contiene un análisis detallado 

del valor aspectual en combinación con el modo de acción Y 

sus repercusiones en la significación de las formas verbales 

del pasado. Aunque el estudio se refiere a casi todas las 

formas verbales, aquí sello se tomará en cuenta)  conforme a 

los objetivos de nuestro trabajo lo relacionado con el 

aspecto del pretérito y del copretérit6. 

II.1. TEOPIAS DEL ASPECTO COMO CATEGORÍA GRAMATICAL. 

En este apartado nos ocupamos de las diversas 

consideraciones que hace Fulvia Colombo en torno a la 

definición teórica y generalizada de la categoria de 

aspecto. Su problem‘tica blsica es delimitar cuáles son las 

11* * ** * 	* 
1. COLOMBO. Fulvia. La cateaorla verbal de aspe*  en aramélica esoahola,  tesis inédita sobre 

lingifilstica hispánica. (U.N.A.M.) México. 1983. 
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características semánticas 
	morfológicas del aspecto: 

significación y estructura. 

Parece que en lo único que están de acuerdo los 

gramáticos es en designarle., de manera general)  a este 

concepto una naturaleza semántica dentro del sistema de la 

lengua;  pero no coinciden en cuáles son las caracter(sticas 

que lo distinguen de otros valores semánticos. Por eso, la 	 1 

dificultad en deslindar el aspecto del modo de accidn. 

Se aclara repetidas veces en el estudio de Fulvia Colombo 

que la categorfia gramatical de aspecto se confunde con el 

contenido sem'ntico de los verbos (o modo de accicin)1  dado 

que ambos conceptos expresan el desarrollo del proceso 

verbal.2 Sin embargo)  se señala como necesario deslindar 

"los niveles gramatical y léxico"3. Por lo cual, opina, se 

presentan grandes dificultades y juicios diversos para 

designarle una definición y una estructura precisas, que 

sean admitidas con carácter universal. 

Tampoco hay un acuerdo con respecto a su expresi(5n 

formal: conocer en qué formas (o estructuras) verbales se 

encuentra)  debido a que varia la expresión verbal de una 

******** 
2. 

	

	nos atenemos a su significado. debemos reconocer que no son contenidos significativos de 
naturaleza distinta: ambos aspecto  y modo de acción,  se refieren a las cualidades formales del 
desarrollo de la acción verbal en sí misma'. Colombo. ob.cit.,  9 2.2.. p. 85 

3, ibldeT,  § 0.2., p.6. 
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lengua a otra. En palabras de Fulvia Colombo esto es: 

El desacuerdo se plantea tanto en el 
plano de la expresibn como en el Ambito 
de los significados. A nivel de formas 
de expresión, la discusión versa sobre 
los medios gramaticales expresivos de 
aspecto. y en el plano de las 
significaciones 	se 	discute 	la 
delimitación de las distinciones que 
deben 	considerarse 	propiamente 
aspectuales 4. 

As(. podemos encontrarnos que como características 

propiamente aspectuales se proponen distinciones binarias;  

derivadas de distinciones (anteriores) ternarias: en estas 

ditimas el valor perfectivo de la acción se opone al de 

imperfección, y ambos al de indefinición. O también podemos 

encontrar una gran variedad de categor(as aspectuales que 

parten de la de perfectividad hasta llegar a. la de 

imperfectividad de la acción. 5  

Después de todo lo anterior, el estudio sobre las 

características que distinguen al aspecto es todavía 

material de discusión.6  

11.2. EL ASPECTO EN EL ESPAÑOL. 

Al igual que para definirlo a nivel de teoría oeneral l  el 

aspecto dentro de la lengua espaMola ha. sido contundido 

4 * * * * * * * 

4. 1.012T. 9 0.2., p, 7-8 
5, Cf. Ibloem. 	pp. 5-15 
6. Cosseriu. citado por Colombo, propone seis puntos teóricos y metodológicos para considerar con 

caracter universal la cateoorfa de aspecto verbal (Cf. Ibídem. 0 0.2.. pp. 16-19). 
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en pocos casos con el modo de acci6n, confinurá'ndose como un 

solo concepto que implica dos nociones, dependiendo de su 

forma de expresi6n: 

a) una es la significacl6n contenida en el lexema verbal: 

h) y la otra, la categorfa gramatical significada en los 

oramemas o flexión verbal.¡' 

Por otro lado existe una mayoría que asigna al concepto 

de aspecto sobo "los valores aspectivos determinados por 

algún medio gramatical", y al modo de acción "aquellos 

valores inherentes al significado del lexema verbal"8. Por 

lo que)  en términos generales, podemos decir que se 

considera el aspecto como una categorla gramatical propia 

del 	3  verbo al iaual que el tiempo;  el modo;  el ndmero o la . 	. 

persona. 

Esta categor(a comparte,. en la tlexiún de la conjugacidn;  

su existencia con otra, la de tiempo. Esta dltima ha sido 

estudiada con mayor interés por los gramáticos a lo largo de 

las distintas 'pocas, a tal grado que muchos de ellos han 

llegado a considerar que no existe la categoría de aspecto 

dentro de la conJunacid'n española. Tal actitud se Justifica 

dada la. aparente ausencia de un morfema significativo que 

contenga el aspecto. Por otra 

* * * * * * * * 

?. Cf. Ibídem.  § 1.2.. pp. 23-25. 
8. 111112, 9 1.2.. p. 24 
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parte algunos gram4ticos han considerado que esa ausencia 

no tiene por que anular la existencia de la categoría de 

aspecto. Argumentan que hay otras categor(as verbales que 

coexisten en un mismo morfema y no por ello se les niega su 

significación y mucho menos su existencia. 9  

La coexistencia del aspecto y el tiempo en un mismo 

morfema trae consigo un fenómeno semántico denominado 

cosignificación. Esto es, tanto una como otra de las 

categorias se refieren o determinan el proceso de la acción. 

Es claro que cada una considera al proceso de manera 

diferente: 

El aspecto atiende a las cualidades 
del proceso mismo: por el contrario, en 
el tiempo se considera el proceso en 
relación con el hablante 10. 

As( como es necesario distinguir lo que cada categor(a• 

toma en cuenta, lo es reconocer que, en español a  tiempo y 

aspecto siempre están relacionados dentro de la conAugación 

verbal . 

De la cosionificación y la coexistencia se puede deducir 

que depende la existencia de una fuerza de equilibrio, a la 

que se llama valor de alternancia. Por alternancia se ha de 

entender que cuando uno de los elementos de la relació'n 

disminuye el otro predomina. constituyéndose as( una 

A * * * A * * * 

9, Cf. 101dem,  9 1.3.. pp. 27-29, 
10. Ibídem,  § 1.4.. p. 30. 



II.ASPECTO EN TEXTO ESPECIALIZADO -:34- 

supercateaorla temporo-aspectual:11  en donde una explica el 

desarrollo de la acción y la otra lo implica. 

FORMAS VERBALES QUE IMPLICAN ASPECTO. 

Como ya se dilo anteriormente, es materia de discusión 

precisar culles formas del verbo contienen valor aspectual. 

Por eso, se nos proporciona Información sobre los autores 

que consideran tal o cual forma verbal con implicación 

aspectual o sin ella. 

Se plantean dos enfoques para considerar que existe el 

aspecto implicado en las formas verbales. En primer término 

(Apartado A). se señala a aquellos oram‘ticos que consideran 

la existencia del aspecto sólo en el paradigma verbal 

tradicional (flexional) conocido.12  Mientras que desde el 

secundo enfoque (Apartado B) los autores aceptan la 

existencia del aspecto sólo como categoría de valor 

secundarlo para los tiempos simples, y como valor 

fundamental aceptan el temporal .13  

El Apartado A contiene cuatro puntos de vista diferentes, 

a los que se denomina primera, segunda, tercera y cuarta 

posición.14 Esto se debe a que, a pesar de coincidir en 

* * * ** * * 
11. Cf. 11£1m. § 2.3.. p. 92, cita 72. 

'los tiempos simples y tiempos compuestos con haber + participio'. Ibidem.  9 1.5.. p. 
32. 

13. El aspecto como valor fundamental sólo se encuentra en las formas nerifrásticas. desde el punto de 
vista de los autores pertenecientes al Apartado B (Cf. Ibldem.  9 1.5.2.. p. 60). 

14. Cf. ibldem,  § 1.5.1.. p. 33. 
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que el aspecto es un valor fundamental para distinguir los 

tiempos simples) 
no consideran los mismos parmentros cuando 

describen cu‘l es la estructuración del aspecto en cada uno 

de los tiempos. Hay quienes lo determinan de manera global y 

quienes se detienen a determinarlo en cada. forma. 

Por otra parte, (dentro del mismo Apartado A) se plantea 

que en los tiempos gramaticales del pasado se pueden 

distinguir claramente los matices aspectuales de 

perfecttvidad e imperfectividad: la diferencia entre el 

pretórito v el copretórito radica, precisamente, en la 

significación aspectual de cada una de estas formas. 

11.2.1. EL PRETÉRITO. 

Conforme a la primera posici6'n del Apartado A, el 

pretIrito presenta dificultades y contradicciones para 

clasificarlo de acuerdo con el aspecto significado en él. 

Esto se debe a que, desde este punto de vista, los tiempos 

simples poseen un valor que designa acciones incompletas e 

imperfectas: por consiguiente, el pretérito queda fuera de 

esta clasificaci6n y los gramáticos le designan 

características particulares. Sin embargo, no hay un 

acuerdo en cuanto a determinar su valor aspectual: así' lo 

llaman "indefinido. 1,,,Li- iectivo. puntual o momentáneo" 15. 

******** 
15. ibideig.§1,5.3..  p 78.  
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Indefinido, por no expresar si la acción es completa o 

incompleta en su realización temporal: 16  perfectivo, dado 

que la acción es completa en cuanto a su proceso o 

desarrollo:17  momenlneo y puntual, porque se le reconoce 

cierta. semeJenza con el antiguo aorfstíco indoeuropeo. 14 

De acuerdo a la segunda posición (Apartado A) no se le da 

un caracter general al aspecto de los tiempos simples)  pues 

/ 
señalan que en su conjunto conforman el termino no marcado 

aspectualmente. De tal manera que "segin  el contexto pueden 

Indicar la acción perfectiva o imperfectiva". Sin embargo, 

tienen que reconocer la diferencia aspectual expresada en 

los tiempos del pasado. 

Para el pretérito designan en general el valor aspectual 

perfectivo, el cual explica cada autor de la siguiente 

manera: 

a) Segdn Lenz, en el pretrito se encuentra un 

valor aspectual transitorio o puntual, entra Y 

se concluye en un solo acto:19  

b) para Basols de Climent constituye una excepción 

******** 
16. Los autores que as( lo denominan son: Real Academia. Rafael Seco. José Antonio Pirez-Rioia: Cf, 

Ibídem, § 1.5.1.1., pp. 34-36 
17. En este caso coinciden: Gill y Gaya. Luis Cifuentes García. José Escarparter. Esbozo a una 

aramtica (Cf. Ibídem, 9 1.5.1.1., pp. 36-38). 
18. De acuerdo con Manuel Criado de Val (Cf. lb(dem. 9 1.5.1.1.. p 0ó,. 
19, Cf. ibídem, 8 1.5.1,2.. p. 39. 



II.ASPECTO EN TEXTO ESPECIALIZADO 

dentro de los tiempos simples. ya que no 

expresa la situación de un acontecimiento en el 

tiempo sino que expresa perfeccion:20  

c) seodn Mar(a. Moliner el pretérito es un tiempo 

perfectivo. porque enuncia una acción completa. 

terminada:21  

d) Jiri Cerny considera que entre el pretérito y 

el copretérito hay una oposición estructurada 

en forma asimétrica. en la que el pretérito 

representa el térmimo no marcado, es decir, 

solo designa acción pasada. Su pertectividad 

este determinada por su significado temporal 

pasado.22  

Por otra parte, dentro de este mismo enfoque, Cesar 

Hernández insiste en que los tiempos simples poseen, como 

una totalidad. un solo valor aspectual. Sin embargo, para el 

pretérito designa un valor perfectivo, es decir, 

aspectualmente expresa la terminación real del proceso.—J 

La tercera, posición explica que en la conjugación verbal 

española existen dos correlaciones aspectuales. Una de ellas 

a*** * ** 
20. Cf. modem, 9 1.5.1.3„ p. 40. 
21. Cf. iltm. 
22. Cf. Ibidem.  § 1.5.1.2.. p. 41. 
23, Cf. Ibldem, § 1.5.1.2.. pp. 43-44. 
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se refiere exclusivamente al pretérito y al copretérito. 

Con respecto al pretérito las diferentes aseveraciones 

sobre su aspecto le asianan un valor perfectivo. Para Poca 

la perfectividad está expresada en una acción puntual o en 

un proceso delimitado,24  mientras que Emilio Alarnos Llorach 

y Barrera Vidal señalan que la perfectividad expresa que una 

accífSn o proceso ha alcanzado su término final.26  Ahora 

bien, por otro lado tenemos que Alcina y Blecua coinciden 

con Roca, pues señalan que el pretérito tiene un significado 

momentaneo o puntual. También Benjamfn García HerrhIndez le 

designa un valor de precisión extensional (delimitativo o 

puntual)1 esto es, el proceso se realiza dentro de un lapso 

delimitado o en un instante.26  

Dentro del Apartado B, nos encontramos divergencia de 

oplones sobre la función primaria de los tiempos, Marcos 

Mar/n y José P. Rona consideran que el valor aspectual es la 

función primaria, mientras Nelson Cartagena lo deja en un 

segundo plano, y Olga Vassileva niega la existencia de valor 

aspectual a las formas simples y compuestas, serialando que 

"su función primaria es la temporal"27. 

Ahora bien el pretérito desde el punto de vista de Marcos 

******* 
24. Cf. IlIdgm. § 1.5.1.3.. p. 47. 
25. Ct. wiuchl.  § 1.5.1.3.. pp. 47-49. 
26. Cf. lbldem.  9 1.5.1.3.. pp. 50-53. 
27. IlIdem, § 1.5.2.3.. p. 67. 
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Marín es un tiempo perfectivo por naturaleza. ya aue expresa 

un acto pasado. Ademas señala que el aspecto perfectivo 

puede presentarse con sentido ingresivo o terminativo.28  

Pana considera que tiempo y aspecto pueden ser subclase 

respectivamente uno de otro. Señala que los tiempos simples 

"representan el paradigma aspectual";29  dentro de este 

paradigma el pretérito es un tiempo real 30  perfectivo y 

permisivo. El carácter perfectivo permite expresar acciones 

termlnadas131  y el carácter permisivo se refiere a la 

permanencia del acto.32  

Nelson Cartagena clasifica los tiempos desde un punto de 

vista temporal, pero en el caso de los tiempos simples 

podemos encontrar "un significado secundario de naturaleza 

aspectual".33  De acuerdo con esto, el pretérito es un tiempo 

que expresa "actualidad de la conciencla"34  y se refiere a 

hechos ocurridos previamente al momento del hablar  por lo 

que su significado es complexivo.35  

En resumen, se puede considerar que el pretérito permite 

apreciar una acción o un proceso en su término, es decir 

******#* 
28. Cf. Ibtdem,  § 1,5.1.1,. p. 61. 
29.111111 9 15.2.2.. p. 64. 
30. Dádáraue "desinna una ación aue en verdad tuvo o tiene lugar' (Ibídem. § 1.5.2.2,. p. 64). 
31. Cf. Bildern,  § 1.5.2.2.. p, 65. 
32. Iga. 
33. DwIgm, § 1.5.2.2.. p. 70. 
34. lb -del;  § 1.5.2.2.. p. 69. 
35. Uf. jbldem.  § 1.5.2.4.. p. 70. 
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cuyo valor puede ser delimitativo momentáneos  inicial, 

puntual, ya que designa acciones realizadas brevemente y 

pertenecientes siempre al pasado. Con estos rasaos5  podemos 

afirmar que se trata del aspecto perfectivo. 

11.3.2. EL COPPETÉPITO. 

Para. establecer cu41 es la estructuración del 

copretérito, en el primer apartado se obtienen cuatro 

respuestas o posiciones. 

Según la primera posición se considera que e) copretdrito 

tiene un caracter aspectual imperfectivo, pues lo clasifican 

dentro de la generalidad de los tiempos simples que poseen 

la caracterl"stica de expresar la accidn como no acabada. 

como incompleta en su realizacién.36  

La segunda posición permite, de manera particularizada, 

distinguir e) carácter aspectual del copretd'rito. Se 

considera. a los tiempos simples como términos no marcados 

aspectualmente; es decir, para delimitar el carácter de una 

acción como perfectivo o imperfectivo es necesaria la 

presencia del contexto. Sin embargo, señalan que, a pesar de 

lo anterior, los tiempos simples del pasado tienen carácter 

aspectual. Lo que permite distinguir al copretdrito como un 

tiempo simple con carácter aspectual impetLeL,Livo: 

* * # * * * * * 
U. Cf. Ibídem,  9 1.5.1,1.. pp. 34-38. 
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a) Así:  Lenz explica que en el copret4rito se ve 

la accicín como duradera, repetida o habitual, y 

sobre todo imperfectiva;37  

h) Por su parte, Bassols dice que designa una 

acción en su realizacidn)  por lo cual se 

considera claramente imperfectivo;3  

c) Cerny señala que el coprete'rito es el término 

no marcado de los tiempos simples del pasado)  

esto se debe a que no s6lo designa la acción 

pasada, sino tambin en su desenvolvimiento)  

sin considerarla en su totalidad o complejidad)  

con lo que adquiere el aspecto imperfectivo.39  

Para Moliner, el copreté.rito carece de valor aspectual 

pues salo expresa las acciones situadas en el tiempo)  es 

decir)  el copret4rito es un término no marcado 

aspectualmente al igual que el resto de los tiempos 

simples.40 

Por su parte)  César Hernández s6lo señala que es un 

tiempo imperfectivo)  como el resto del paradigma de tiempos 

simples.41 

* * * 	* * 
37. Cf. 1.021m, § 1.5.1.2.. p. 39. 
38. Cf. 11112. § 1.5.1.2., pp. 39-40. 

ur. Ibldem,  § 1.5.1.2,, pp. 43-44. 
40. De acuerdo con Marí'a Moliner el contexto permite imprimirle un aspecto perfectivo o imperfectivo. 

Por contexto entiende la clase de verbo que está conjugado (Cf. 'Melera. § 1.5.1.2., pp. 40-41). 
41. Cf. lbidem,  9 1.5.1.2.. p. 43-44. 
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Dentro del enfoque por correlaciones (tercera posición) 

el copretérito se ve como la forma verbal que designa las 

acciones en su desarrollo, debido a que no se senala su 

tigrmino; 42  en las que no hay precisión extensional, por lo 

que su carácter aspectual puede ser indelimitativo o 

frecuentativo 43  en 	otras palabras, 	designa 	acciones 

durativas. 44  Concretamente, se puede decir que lo designan 

como un tiempo con aspecto imperfectivo. 

Como ya se mencioneá, los autores del Apartado N toman en 

cuenta otras formas además de las tradicionales y clasifican 

a las formas simples con otros criterios. 

Conforme a lo setlklado por Marcos Marín el copretérito es 

un tiempo del pasado, con aspecto imperfectivo que puede 

expresar acciones con un sentido durativo o moment4neo.45  

Por su parte, Rona clasifica al copretério como un tiempo 

real, imperfectivo e impermisivo. Esto est  expresa actos que 

se dieron en verdad, cuyo término se desconoce y del cual no 

permanecen sus consecuencias. 46  

Dentro del Plano Temporal que propone Nelson Cartagena 

para clasificar los tiempos, el copretérito es un tiempo 

******** 
42, Según lo señalado por Alarcos LLorach (Cf. ibídem. § 1.5.1.3.. pp. 47-48), y Alcina y Blecua (Cf. 

Ibídem,  9 1.5.1.3.. p. 50). 
43. Como lo explica BenJamín bar iá mnahdez (Cf. Ibldem. § 1.5.1.3.. pp. 50-52). 
44. De acuerdo con Alcina y Blecua (Cf. jbldem,  § 1.5.1.3.. p. 50). 
45. Cf. Ibídem.  § 1.5.2.1.. pp. 60-61. 
46. Cf, Ibídem,  § 1.5.2.2.. pp. 63-65. 
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inactual 1 47 cuyo significado cursivo48  permite al hablante 

referirse a la ocurrencia de actos;  "teniendo en cuenta el 

momento del habla"49  por lo que nos sirve "para referir 

relaciones temporales de carácter pasado, presente, futuro y 

general atemporal".50  Dadas estas carácteristica91  Cartagena 

sehala que existe analogía en el comportamiento del presente 

y el copretd'rito,51  por coincidir en cuanto tiempos cursivos 

de perspectiva paralela. 

En pocas palabras;  el aspecto imperfectivo implicado en 

el copretito se determina dado que las acciones por él 

expresadas aparecen incompletas, durativas y/o repetitivas. 

Sin olvidar que, por otro lado, se trata de un verbo que 

expresa tiempo pasado. 

11.3.3. PRETÉRITO VS. COPRETÉRITO 

De acuerdo con lo anterior:  la diferencia entre el 

pretérito y el copret4rito la localizamos en el valor 

aspectual implicado en cada una de estas formas. Ambas son 

formas verbales que expresan la acción verbal en el pasado, 

lo que significa que el tiempo expresado no es vlido para 

distinguirlas. 

** **** 
47. Cf. luden, § 1.5.2.4.. p. 71. 
48. Cf. Ibídem, 9 1.5.2.4.. p. 72. 
49. IbIllm;  § 1.5.2.4.. p. 70. 
50. 112112. § 1.5.2.1.. p. 72. 
51. Cf. lbidem, 9 1.5.2.4.. pp. 71-72. 
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Para tundamenrar dicha atirmació'n Fulvia Colombo cita 

parte de un análisis comparativo hecho por Bernard Comrie.52 

En esta cita se comparan el valor aspectual del presente con 

el de las dos formas del pasado. Al presente se le designa 

como tiempo esencialmente descriptivo)  que puede normalmente 

contener la idea de imperfectividad; mientras que, de 

acuerdo con Comrie3  resulta más natural que en el tiempo 

pasado se contenga la idea. de perfectividad. De ahí que 

cuando se necesita de un tiempo pasado que no indique una 

accI6n / unica t  completa)  surge el copret‘ritoi  debido a que 

en 15-1 coinciden la idea de temporalidad pasada y el valor 

aspectual del presente.53  

Con base en Comrie)  Fulvia Colombo señala en qufl consite 

el valor aspectual imperfectivo del presente en espahol: a) 

permite por su carácter básicamente descriptivo expresar 

serles de acciones en su desarrollo "momentáneo o de breve 

duración";54  b) acciones o estados continuos comprendidos 

entre el pasado y el futuro, pero que pueden coincidir con 

el momento de hablar;55  c) as( como)  acciones o estados que 

se repiten desde el pasado y que pueden seguir hacia el 

futuro. El aspecto imperfectivo "está dado en la 

continuidad de las acciones repetidas°57  

********  
52. Cf. 111111 9 2.4.. pp. 95-98: p. 98. cita 78. 
53. Cf. 'tilden].  9 2.4.. pp. 95-98. 
54. 21111 9 2.4.. p. 98. 
55. Cf. Ibídem,  9 2.4.. pp. 98. 
56. Cf. !Mem.  9 2.4.. pp. 98-99, 
57.Illickip, 	p.99. 
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que expresa el presente en cada uno de los casos anteriores. 

En cambio, nos explica la autora;  "el valor aspectual 

perfectivo est,1 ligado a la idea de tiempo pasado"58  por io 

que cuando queremos expresar acciones o estados realizados, 

acabados. referidos básicamente al pasado usamos el 

pretérito. Por lo que para poder expresar 

la imperfectividad en tiempo pasado se requiere que el 

tiempo aramatical en cuestión posea tanto las 

características de tiempo pasado como los valores durativo o 

iterativo, es decir, un tiempo pasado no perfectivo.59  En 

español;  el aspecto imperfectivo expresado en el pasado lo 

encontramos en el copret‘rito. 

En resumen, hay dos formas aramaticales que se refieren al 

pasado;  una de ellas;  expresa el aspecto perfectivo y, la 

otra, el imperfectivo. Sin embargo, vale la pena aclarar que 

no debemos ver en este distinci6n una oposición absoluta. 

-sino por el contrario un recurso para cubrir los procesos 

acontecidos en el pasado tanto completos como durativos o 

repetitivos. 

* # # * # * # * 

58. Ib dem, § 2.4.. p. 100. 

59. Cf. ibldem, § 2,4.. p. 100. 
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11.4. MODO DE ACCIÓN Y ASPECTO. 

Cuando se tratá el tema sobre Teoría del aspecto como 

cateoorfa gramatical, nos encontramos con dos nociones que 

se han confundido: la de aspecto y la de modo de accione 

pero qued6' establecido que una pertenece al ámbito de la 

lexicología)  mientras la otra al de las categorías 

gramaticales. Ahora:  dado que los verbos, al conJugarse se 

conforman de un lexema y un gramema, tenemos que estos dos 

elementos se combinan dando lugar a un nuevo contenido 

semántico. conformado por el modo de accic'n y el aspecto. 

En este apartado nos interesa mostrar, de manera 

especial)  la influencia que ejerce semánticamente el modo de 

acc1.6 sobre el aspecto. 

La fuerza semántica contenida en un determinado modo de 

acciSn, cuando se combina con el aspecto u otros 

elementos,60 proporciona un contenido significativo del que 

"pueden resultar refuerzos de significado, severas  

restricciones o incompatibilidad"61 	Entonces, también 

depende de las relaciones entre modo de acción y aspecto 

establecer el significado real de un verbo. Por consiguiente 

el cuadro elaborado al respecto por la maestra Colombo)  es 

de sumo Inter4s para los fines 

******** 
60. Algunos de los elementos gramaticales tomados en cuenta para ser influidos por el modo de acción 

son el objeto directo. la terminación -ear, el prouudott se, el tipo de sujeto (Cf. Ibídem. 9 2.5.. 
pp. 113-116). 

§ 2.5.. pp. 111). 
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que nos hemos propuesto, ya que contiene las "posibilidades 

aspectuales que con más frecuencia se presentan al 

combinar"62  el pretérito y el copret‘rito con verbos cuyo 

modo de acción puede ser perfectivo o impertectivo. 

11.3.5. CONCLUSIONES. 

A pesar de que no se ha llegado a un acuerdo universal 

sobre lo que comprende y cómo se estructura el aspecto, esté 

claro que en el sistema del español este concepto se 

manifiesta en el sistema verbal, específicamente como 

categoría gramatical. 

Categoría y concepto íntimamente relacionados al tiempo 

aramatical. Tanto aspecto como tiempo se encuentran 

contenidos en la flexión verbal., y expresan el proceso de la 

acción. El tiempo toma en cuenta el punto de vista del 

hablante ante el proceso/  y el aspecto hace referencia a la 

calidad del desarrollo del proceso. Inclusive, el hecho de 

que coexistan en la flexión y cosignifiquen el proceso da 

lunar a suponer que existe una supercateaorla 

tempo-aspectual, que comprende tanto el momento como la 

duracián del proceso de la acción verbal. 

******** 
62. 11111. § 2.5.. p. 119) 
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Ahora bien, si gramaticalmente el aspecto y el tiempo 

conforman una unidad, desde el punto de vista de la 

semSnticaj  el verbo está conformado por dos conceptos. Los 

dos expresan el desarrollo del proceso verbal 

cualitativamente: el modo de acción que está contenido en el 

lexema, por tanto relacionado con el significado en s( del 

verbo; y el aspecto contenido en la flexión o gramemaj  que 

atiende al valor de los tiempos verbales. 

Aunque modo de accin y aspecto pertenecen a uno u otro 

orden linnU(stico, ambos tienen una división fundamental. 

que abarca en su totalidad las modalidades cualitativas del 

proceso con la distinción de los valores perfectivo e 

imperfectivo. Así'', el valor perfectivo expresa el proceso 

que llena a su conclusión, en el cual el desarrollo tiene 

comienzo y término bien definidos. Mientras que el 

Imperfectivo atiende los procesos que no llenan a un 

término, de los cuales se desconoce su principio y su 

conclusidín, y quej  por tantoj  se ven en su duracidn. 

Dado que el aspecto se encuentra en la flexión verbal y 

distinnue las cualidades de perfección e imperfección del 

proceso de los verbos al estar conjuchadosj  se puede llegar a 

caracterizar y en consecuencia a distinguir las formas del 

tiempo pasado: pretérito y copret4rito. Pues, como vimos;  el 

aspecto pertectivo está expresado por los verbos 

— 
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conjugados en gretdrito simple de indicativo; as( como el 

aspecto imperfectivo, por el copreterito. 

Por ditimo;  podemos afirmar que)  aunque modo de acci6'n y 

aspecto son dos conceptos que debemos separar para 

entenderlos, en el sitema verbal del español se relacionan y 

debemos considerar que ambos representan la totalidad de la 

idea del verbo al estar conjugado;  al estar formando parte 

de una estructura sintaomática o al ser modificado por un 

contexto sem‘ntico espec'fico. 



II.ASPECTO EN TEXTO ESPECIALIZADO -49- 

conjugados en pretdrito simple de indicativo) así" como el 

aspecto imperfectivo, por el copreterito. 

Por dltimo, podemos afirmar que, aunque modo de acción y 

aspecto son dos conceptos que debemos separar para 

entenderlos, en el sitema verbal del español se relacionan y 

debemos considerar que ambos representan la totalidad de la 

idea del verbo al estar conjugado, al estar formando parte 

de una estructura sintaqmática o al ser modificado por un 

contexto semántico específico. 



III. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE PRETÉRITO Y COPRETÉRITO EN 

TEXTOS DE ENSEÑANZA. 

Dentro de este capitulo analizaremos la manera en que 

está expuesta la información gramatical sobre las dos formas 

del pasado en libros de texto. Con el objeto de reconocer el 

vinculo que se establece entre la gramática y la enseñanza 

del EL2 se analizará/ c6mo el texto de enseñanza emplea la 

informad& teórica en el desarrollo del programa. 

Para desarrollar la investigación de dicho vinculo nos 

interesamos en cuatro libros de texto los cuales se 

utilizan en el C.E.E. 	El interés por este material 

impreso surgió porque está explícitamente diseñado para la 

enseñanza del español como L2, es decir para alumnos en 

situación de inmersión.1 . También adquirid importancia 

enfocar nuestro estudio hacia estos libros porque aportaron 

información a los alumnos cuyas pruebas son analizadas en 

este mismo trabaJo más adelantes  de tal manera que pudiera 

obtenerse una visi6n más completa sobre los datos 

gramaticales que manejan los alumnos del C.E.t. 	sobre el 

pretérito y el copretdrito. Es obvio que los resultados 

relevantes podrán servir no sólo a la enseñanza del español 

en el C.E.E. .1  sino a otras instituciones interesadas en 

este quehacer. 

* * * * * * * * * * 
1. Recuérdese Que la situación de inmersión se refiere la función canunicativa me desempeña la lengua 

nue se enseña dentro de la sociedad en que se desenvuelve el alumno de EL2. (Cf..nota 1 de la 
introducción a esta tesis.) 
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Los libros de texto analizados son: Español  para 

extranjeros/2 Español Uno,3  y, de la serie Imágenes Y  

palabras,4  los libros uno y dos. 

III.1. ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. 

En primer lugar/  es importante señalar que este libro 

está dirigido a alumnos en programas de inmersión. Dado que 

el alumno obtiene la práctica de la lengua en la calle)  el 

libro presenta situaciones semejantes a las que está 

expuesto el alumno.; asimismo la gramática ocupa un lugar 

preponderante dentro del texto)  pues, la secuencia y 

complejidad temática están basados en esta disciplina. Asi 

pues, aunque el objetivo fundamental de EsPai5o1 para  

extranjeros sea la enseñanza de la lengua española como 

lengua hablada, se ve como necesaria una base te6rica: la 

aramatica, "columna vertebral que distribuye los temas a 

tratarse de acuerdo con una gradaci6n sintáctica°,5  apoyo 

básico para proporcionar una secuencia progresiva a la tarea 

netamente práctica de la enseñanza. 

Después de haber revisado cuidadosamente el texto nos 

damos cuenta de que la aramática además de estructurar la 

* * ** 	***** 
2. MAQUEO. Ana Maria. Español para extranjeros, UNAM. México. 1983. (En adelante solo -- épf-.73r4 

Esp. extranikros, inainacs).) 
3. MAQUEO. Ana Maria. Español Uno. Lima. México. 1979. (En adelante Español Uno. paaina(s).) 
4. MAQUEO. Ana Maria. CORONADO. Juan. Imágenes y palabras 1 y 11. México. U.N.A.M.. 1981. (En adelante 
	 tamo. páginats).) 

5.Esp. -ExtranJeros, p. 2. 
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secuencia de presentad& de los temas también sirve como 

base para explicar en breve los conceptos gramaticales que 

se han de desarrollar en cada lección. Estas explicaciones 

tienen como objetivo presentarle al alumno el tema a 

desarrollarse en los ejercicios que conforman la leccicin. 

A pesar de que este trabajo de tesis no tiene como 

objetivo hablar de metodolog(a de enseñanza (métodos 

audiovisuales, 	audiolinguales, 	métodos 	directos, 	de 

traducción, de enfoque comunicativo) me parece que Español  

para extranjeros se acerca mucho a lo que se conoce como 

textos de método ecléctico, debido a que la autora ha tomado 

modelos de enseñanza pertenecientes a diversos enfoques. Sin 

embargo, si se tuviera que precisar el método que emplea, se 

diría que es aquel que va de un planteamiento meramente 

gramatical, para aradualmente llegar a un enfoque 

comunicativo. El planteamiento va seguido de actividades 

audiolinguales, como son los ejercicios de repetid& y de 

sustitud& (estos óltimos en mayor proporción, aunque con 

variantes), para concluir con ejercicios de creatividad y de 

conversación. 

Dentro del desarrollo de cada unidad en particular existe 

una secue,“:'1 basada en un método programático 

partiendo de los conceptos sencillos para terminar con los 

complejos. Sin embargo, en realidad, el texto no está/  

estructurado en su totalidad de una manera progresiva: una 
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forma verbal del pasado.9 Dentro de los ejercicios 
encontramos ejemplos en los cuales la sustitucl6n del 
determinante conlleva el uso de una u otra forma. A 
continuación se presenta parte de uno de los ejercicios: 

a. Mis vecinos viajaron a Sudamérica el mes pasado 
1. (cuando tenían dinero) 
3. (cada seis meses) 
5. (Antes - todos los ahos)1° 

Como podemos observar en el fragmento del ejercicio 
anterior, los determinanentes 1, :3 y 5 requieren que el 
verbo viajar se conjugue en copret6rito para tener un 
sentido adecuado. 

A pesar de que coinciden los datos proporcionados por el 
texto de enseñanza con los de la aram‘tica te6rica, existe 
un punto que no se talud en consideraci6n dentro del libro de 
texto: la significación verbal. Esto es, de la combinación 
que se produce cuando se presenta un verbo perfectivo o 
Imperfectivo (desde el punto de vista del modo de acción) 
conjugado en determinado tiempo (con carca aspectual 
perfectiva o imperfectiva>„ pueden "resultar refuerzos o 
interferencias de aran valor expresivo".11 

111.2. ESPAÑOL UNO. 

Este es un libro de texto cuyo objetivo fundamental es el 
de la enseñanza del español a extranjeros dentro de un 
ambiente de inmersión, particularmente enfocado a alumnos 
anglohablantes.12 Como el texto va dirigido a este tipo de 
alumnos/  se presentan en primer término las estructuras 
gramaticales y el léxico (cognados) que guardan similitud 
entre el español y el inglés; y, en segundo, estructuras y 
léxico diferentes. 13 El material contenido en el texto 
permite llegar al conocimiento gradual y ordenadamente de la 
lengua oral, tomando en cuenta sobre todo la norma 
cotidiana, por lo que se pl*tilta la lenaua como si se 
estuviera en contacto con ella en un determinado contexto 
social. Esto se loara debido a que los ejercicios, en 
general. "tienen el propósito de ir graduando 
******** 
9. 4... nótese que estas frases suelen ir acompañadas de alguna indicación temvoral. como adverbios... 

u oraciones coordinadas y subordinadas que sirven de punto de referencia'. Gili y Gaya. ob. cit.. 
o. 108. 

10:1131qem,  p, 120 
11. Uili v'Gáya, ob. cjt.,  p. 148. 
12. 'El fibra que esta ahora en sus manos ha sido diseñado específicamente para la enseñanza del 

español cano segunda lengua'. Maqueo, Español Uno,  p, 3. 
13. Cf.. Ibldem,  pp. 3. 6. 
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eh su gramática te¿ribá.7  De esta forma encontramos la 

slaulente informaci&i. Al pretérito se le designa para 

expresar: 

- Acciones completamente terminadas. 
independientes de cualquier otra. 
- Una serle de acciones independientes entre sí'. 
- Infasis en cierta acci‘n. 

y al copret‘rito: 

- Acciones habituales o continuas. 
- Descripciones. 
- Acciones simultáneas. 

- Hechos iniciados y no consumados. 
- Estados de ánimo y sentimientos varios.8  

Estas caracter(sticas simplemente enunciadas al 

principio, se va a ir desglosando en subsecuentes lecciones 

del libro de texto, para proporcionar un avance gradual en 

el manejo de la lengua. Son los ejercicios los que 

permitirá'n este avance. En algunos casos existen 

comparaciones entre el uso de una forma y otras  una vez que 

se han visto por separado las características de cada una. 

Nuevamente encontramos que existe una estrecha relación 

entre los datos teóricos y la informacitn del texto de 

enseñanza: ambos conceden importancia al empleo de 

determinantes temporales para adecuar el uso de una u otra 

* * * * * * * * * 
7. Cf. Gill y Galia, 91..91t.i  pp. 149-159 (perfectividad del pretérito). 151. 157 (tiempo absoluto e 

independiente). 14R-1 49 (cnntinuidad del copretérito). 161 (expresión de costumbres y hábitos), 
151-152 (tiempo relativo, expresldn de simultaniedad), 160-161 (descripción) y 161 (forma de 
conatu). 

8. isp. extranjeros, p. 113. 
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forma verbal del pasado.9 Dentro de los ejercicios 
encontramos ejemplos en los cuales la sustitución del 
determinante conlleva el uso de una u otra forma. A 
continuación se presenta parte de uno de los ejercicios: 

a. Mis vecinos viajaron a Sudamérica el mes pasado 
1. (cuando tenían dinero) 
3. (cada seis meses) 
5. (Antes - todos los ahos)10 

Como podemos observar en el fragmento del eJercicio 
anterior, los determinanentes 1, 3 y 5 requieren que el 
verbo viajar se conjugue en copretÉrito para tener un 
sentido adecuado. 

A pesar de que coinciden los datos proporcionados por el 
texto de enseñanza con los de la aramItica teórica, existe 
un punto que no se tomó en consideraci6n dentro del libro de 
texto: la sianificaci6n verbal. Esto es, de la combinación 
que se produce cuando se presenta un verbo perfectivo o 
imperfectivo (desde el punto de vista del modo de acción) 
conjugado en determinado tiempo (con caraa aspectual 
perfectiva o imperfectiva)„ pueden "resultar refuerzos o 
interferencias de aran valor expresivoil.11 

111.2. ESPAÑOL UNO. 

Este es un libro de texto cuyo objetivo fundamental es el 
de la enseñanza del español a extranjeros dentro de un 
ambiente de inmersión, particularmente enfocado a alumnos 
anglohablantes.12 Como el texto va dirigido a este tipo de 
alumnos, se presentan en primer término las estructuras 
cramaticales y el léxico (cognados) que guardan similitud 
entre el español y el inal4s; y, en segundo, estructuras y 
léxico diferentes. 13  El material contenido en el texto 
permite llegar al conocimiento gradual y ordenadamente de la 
lengua oral, tomando en cuenta sobre todo la norma 
cotidiana, por lo que se preseilLa la lengua como si se 
estuviera en contacto con ella en un determinado contexto 
social. Esto se logra debido a que los ejercicios, en 
general. "tienen el propósito de ir graduando 

9, 
* * * * * * * * 

'... nótese que estas frases suelen ir ~dadas de alguna indicación temporal, como adverbios. 
u oraciones coordinadas y subordinadas que sirven de punto de referencia': GlIl y Gaya. 0. cit.. 
D. 108. 

Gay 
10:110"19. 120 11, UFITT 	a, 1g_Lti, p. MI 
12. 	'El libro que -- nWahora en sus manos ha sido diseñado específicamente para la enseñanza del 

emano) como muda lengua', Maqueo, umhol Uno, p. 3. 
D. CL.1112, 0. 3. 6. 
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cuidadosamente las estructuras y contenido léxico y. al 

mismo tiempo. buscando la naturalidad y el uso real de la 

lengua°.14 

La base tdorica que sostiene al contenido del texto es la 

gram‘tica. los preceptos gramaticales se adecdan al objetivo 

del texto de enseñanza. En el libro EsPahol Uno se presenta 

la explicad& gramatical como una mera introducción o gula. 

cuya finalidad es dar a conocer cu‘les son las posibilidades 

que tiene el hablante al hacer uso de una determinada forma 

o estructura. Lo más importante/  reiterémoslo, no es la 

explicación gramatical de la lengua española/  sino enseñar 

su uso. Lo primordial es, entonces, la ejercitación. 

Existe, al igual que en Espa?lol Para extranieros, 

congruencia entre la información contenida en el texto y la 

del Curso superior de sintaxis de Gil! y Gaya. En el texto 

se presentan distintos usos que pueden llegar a presentar 

tanto el pretérito como el =pretérito. Estos usos tienen 

como explicació'n gramatical el carácter aspectual que cada 

uno posee en determinadas circurstancias. Se , 

primeramente los valores básicos y distintivos del pretérito 

y del copretdrito: para el copretdrito se seMalan las 

siguinetes características: 

* * * * * * * * * * 
14. Maqueo. OPahol lo, p. 3. 
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* acción imperfecta. continua: 
Llovía mucho. 

* acción habitual: 
Siempre llegaba tarde. 

y para el pretérito: 

* acción perfecta. acabada: una acción que por 
su naturaleza no puede ser continua: 

Recibí una carta. 
* acción en la que se especifica el tiempo. 
durac1611. principio o final: 

Espere( dos horas. 15  

Es a través de la sustitución de elementos dentro de un 

determinado contexto linaU(stico que pueden apreciarse con 

mayor claridad estos valores aspectuales?  de ahí que en los 

ejercios IV y V 16  se proporcionen determinantes temporales 

adecuados al uso de cada uno de los tiempos. Asr tenemos que 

para el pret.4ito se proporcionan elementos tales como: 

ayer, antier, anoche, la semana Pasada. el mes Pasjaclof  etc.i 

y para el copretdrito: antes, siempre, frecuentemente?  a, 

veces, seguido?  etc..17  

Vale la pena ~alar que Gili y Gaya otorga gran 

importancia a la presencia de los determinantes, pues 

explica que "nuestras representaciones temporales necesitan 

ser fijadas por el contexto". 18  Dado que hemos encontrado 

otros puntos de coincidencia, podemos aseaurar 

******* * O * 
15. Ibídem, p. 246. 
15.  b dem  p. 249. 
17, 	 n 77" 
18. Gill y aya, ob. cit., p. 151. 
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que el hecho de proporcionar los determinantes que rigen a 

cada forma, también implica relación entre la gram‘tica y el 

texto de enseñanza. 

As'( mismo coinciden gram‘tica y texto de enseñanza al 

tratar el tema de la relach5r1 que se establece entre el 

aspecto expresado por los tiempos y el modo de acción 

intrínseco en el significado del verbo. Aunque la 

combinación de estos es muy esquemKtica / 19  representa un 

nuevo contenido gramatical, por supuesto con mayor 

complejidad, que permite al alumno acercarse más al uso real 

de estas formas. Es claro que no se profundiza mucho en 

ello, porque tal vez esto implique para el alumno un mayor 

conocimiento de la gramática que del uso de la lengua, Los 

ejercicios de sustitución son los aplicados en este caso. 

Entre otros temas contenidos en el texto estén el valor 

del pretérita como tiempo absoluto/  y el copretérito como 

relativo. Relacionado con este dtlimo se señala su uso para 

expresar descripciones y "acciones continuas. simult4neas en 

el pasado" 20 Sin embargo, no sólo se hace referencia al 

carácter absoluto del pretérito,, sino también se 

******** 
19. Al referirnos a que se presenta de manera esquemática esta combinacióh de modo de acción y 

aspecto. lo hacemos conscientes de que el 	de Fulvia Colombo muestra una gama m41 amplia de 
posibilidades de combinación. Pues de hecho Maqueo sólo muestra las combinaciones 1+1. 1+P. P+P y 
P+1, sin considerar los matices que surgen en el modo de acción perfectivo (véase Colombo. ob. 

9 2.5., pp. 120 y ss.) 
20. Español Uno,  p. 257. 
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muestr.5 que DURC19 tener car.‘cter reltivn: ,;ni re todo 17uandn 

usa dentrn de orAcioneF comniejas para evorear arconP9 

que inciden en un momento determinado en otras cuya 

realización se ve como continua.21  

111.3. IMÁGENES Y PALABRAS I Y II. 

Esta serie de textos comparte caracter(sticas con 

EspaMol Para extranieros y Español uno  dado que 
	

está' 

diseñada para la enseñanza de EL2, es decir, para alumnos 

que viven en sltuacl6n de ihmersi6n.22  Sin embargo!  difiere 

de Español Uno en que esta serie de textos se piensa para 

grupos de alumnos que var(an en nacionalidades y, en 

consecuencia, en lenguas maternas (L1),23  de ahí' que la 

enseñanza esté centrada dnicamente en el sistema del 

espaflo1.24  

De manera explrcita se menciona que este texto tiene una 

metodología ecléctica, en la cual;  sin embargo, predomina el 

interés por desarrollar "la competencia comunicativa de los 

alumnos".25  Lo cual se refleja en la distribución de los 

contenidos gramaticales y la abundancia de ejercicios 

*********1 
21. Cf. Maqueo. Español Uno, pp. 264-265. 
22. Imágenes. 1. p. 5. 
23, Hay que recordar que Español Uno está diseñado solo para alumnos anglohablantes. 
24. Cf. Ibtdem, p. 6. 
25. Ibídem, p.6. 
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creativos y de conversación. Esto nos lleva a considerar que 

el objetivo de este texto es ensePar al alumno de EL2 a 

conversar en español. 

Cada una de las lecciones de estos textos se estructura 

en dos secciones básicamente. En primer té"rminof  nos 

encontramos breves pasajes dialogados y ejercicios orales, 

relacionados con el nuevo elemento de EL2 que se va a 

ensePar„ as( como breves descripciones de sus rasaos 

gramaticales; en segundo, se proporciona el espacio para que 

el alumno produzca y se desenvuelva en la L2. A la primera 

sección se le denomina "Español" y a la segunda 

"Conversación". Estas dos secciones se mantienen f'ntimamente 

relacionadas. Podemos observar que predomina una metodología 

audiolingual, que permite al alumno hablar para comunicarsey 

para producir lengua. 

El apoyo teórico con el que se encuentra relacionado este 

texto es un trabajo de carácter descriptivo desarrollado por 

José' G. Moreno de Alba, 26  en el que se señala cueles son 

los usos más frecuentes de determinados tiempos del verbo. 

As( mismo, podemos afirmar que existe relaci6n con la 

gramática teórica de Gill y Gaya. 

textos auardan similitud entre sren cuanto a la 

******** 
26, Moreno de Alba, J. G., Valores de las formas verbales en el esoaftol de México.  México, U.N.A.M., 

1978. 
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creativos y de conversación. Esto nos lleva a considerar que 

el objetivo de este texto es enseñar al alumno de EL2 a 

conversar en español. 

Cada una de las lecciones de estos textos se estructura 

en dos secciones básicamente. En primer términos  nos 

encontramos breves pasajes dialogados y ejercicios orales, 

relacionados con el nuevo elemento de EL2 que se va a 

enseñar, as( como breves descripciones de sus rasaos 

aramaticales; en segundo/  se proporciona el espacio para que 

el alumno produzca y se desenvuelva en la L2. A la primera 

sección se le denomina °Español" y a la secunda 

"Conversació'n". Estas dos secciones se mantienen 'ntimamente 

relacionadas. Podemos observar que predomina una metodolog(a 

audiolincual, que permite al alumno hablar para comunicarsef  

para producir lengua. 

El apoyo teorice) con el que se encuentra relacionado este 

texto es un trabajo de caráCter descriptivo desarrollado por 

José/  G. Moreno de Alba 26  en el que se señala cuales son 

. 
los usos mas frecuentes de determinados tiempos del verbo. 

As( mismo, podemos afirmar que existe relaci6n con la 

gramática tedrica de Gill y Gaya. 

r,si.IJ5 textos auardan similitud entre sren cuanto a la 

******** 
26. Moreno de Alba, J. G., Valores de las formas verbales en el español de Mtxico.  México. O.N.U.. 

1978. 
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distribución de los ejercicios. la presentación y el 

desarrollo de los temas de EL2. Cada lección se estructura 

con un dialogo, posteriormente un pequeño cuadro sinóptico, 

que contiene breve información sobre los conceptos expuestos 

dentro de la lección, y por último ejercicios varios. 

Ahora bien)  dentro del cuadro sinóptico correspondiente a 

las formas verbales que expresan tiempo pasado en español 

encontramos el pretérito y el copretérito. Secidn lo señalado 

en el cuadro el pretérito permite al hablante expresar la 

idea verbal como: 

- acción perfecta. terminada, no continua, 
- acción que tiene 	un marcador de tiempo, 

duración, final o principio (anoche)  seis meses, 
ayer, etc,), 

en cambio, el copretérito la designa como: 

- acción imperfecta continua, 
- acción habitual. 7  

Dado que ambas formas expresan la idea temporal de 

pasado, en el cuadro se hace notar que pretérito y 

copretérito se distinguen por su valor aspectual, es decir, 

ambas "pueden referirse a acciones lejanas o cercanas del 

pasado" 128 pero el desarrollo de la acción es distinto. Es 

necesario señalar que el texto de enseñanza se vincula con 

el estudio descriptivo de Moreno de Alta en que ambos 

******** 
27. Illienes,  I, p. 312. 
28. 1111.11, P. 313. 
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consideran de suma importancia la diferencia aspectual entre 

el pret4rito y copretéfrito ,29 

Con e) fin de hacer evidente la diferencia aspectual de 

las dos formas del pasado, en ImIdenesr  se recurrre a 

ejercicios de sustitución de formas y sobre todo de 

determinantes temporales. Para e) uso de pretrfrito se 

sugiere que vaya acompa?lado por los siguientes 

determinantes: 

ayer 
antier 
anoche 
la semana pasada 30 

= PRETÉRITO. 

As( mismo, se señalan cuáles son los determinantes propios 

del copretd'rito: 

antes 
nunca 
siempre 	 = COPRETERITO. 
a veces 
frecuentemente 
seouido :31 

Despu6s de los ejercicios de sustituci& se continda con 

los de completar. La práctica de completar consiste en 

llenar el espacio en blanco con la forma del pasado que 

corresponde al contexto sint‘ctico. En estos ejercicios se 

* * * 	* * * * 

29, 'Los pretéritos y copretéritos son simplemente, desde el punto de vista temporal, formas pasadas' 
(Moreno, ob. cit.,  9 2.6.2., p. 86), con lo cuales puede expresarse leuda la gama de distancias 
temporales...* (Ibídem,  9 2.1.2., p. 46). 

30. Ibídem,  p. 314, 
31.1btdem,  p. 315. 
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tiene una serie de oraciones que carecen de verbo conjugado 

(pero que este en infinitivo debajo o a un lado del espacio 

en blanco). Nuevamente resulta muy interesante reconocer que 

los determinantes temporales juegan un papel importante para 

la resolución de estos ejercicios.32  

Dentro del libro de texto se contrastan los valores 

temporales del presente y el pret‘rito así como los 

aspectuales del pretérito y del copretérito. Nuevamente los 

determinantes temporales son b‘sicos para delimitar su 

uso.33 

Se senalan nuevas características del copreté-rito, entre 

las cuales se encuentra expresar acciones simultáneas. Para 

usar apropiadamente el copretérito en oraciones simultáneas 

se enfatiza en la presencia de conjuncionesr como por 

ejemplo: 	cuando,  mientras. Los ejercicios constan de dos 

oraciones independientes cuyos verbos están conjugados en 

pret6ritoi  al transformarse en oraciones complejas el verbo 

también debe cambiarse de tiempo gramatical: copretérito, 

puesto que así lo requiere el nuevo contexto para expresar 

simultaneidad. 34  De acuerdo con Moreno de Alba al emplear 

dos copret6ritos 
se puede expresar la coincidencia de dos acciones, como 

consecuencia de que el copretérito posee la "capacidad par, 

* * * *  
32. Véanse cita 9 y 18. 
33. Cf. imígenes  1, p. 324. 
34. Cf. jtilbem,  p. 327. 
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expreRar una acelSil pasada simultnea a otra":35 es decir)  

al carácter relativo de esta forma verbal. 

Mels adelante también se hace referecia a la posibilidad 

de usar el copret4rito para 	referirse a acciones "que 

sirvan de fondo en el relato",36  es decir para describir. 

En cuyo caso se tienen ejercicios en los que se 

señala la acción importante con el pretd'rito y la 

descripcidn con el copreté"rito, incidiendo la primera en la 

seaunda.37 

En esta serie de textos de enseñanza se muestra un mayor 

acercamiento hacia el uso del español en México. Este 

acercamiento se puede apreciar en el texto, porque se toma 

en cuenta la significacid'n del modo de accidn como 

modificador del contenido sem'ntico total del verbo. Por una 

parte, se señala el retuerzo que surae al utilizar formas y 

verbos con la mismo caraa semántica) y ,por la otra, se 

reconoce la alteración de sianificacidn verbal cuando se 

combina diferente carga semántica en el aspecto y en el modo 

de acción/  aunque sea sólo en dos casos de combinaci6n. 

* * * * 4 * * * 

35. Moreno. ob.cit„  9 2.4.1.2.. p. 69. 
36. Idern. 
37. Cf, Imaggnes  I, pp. 337-J,w. 
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Con respecto a. las combinaciones)  Maqueo Y Coronado 

explican que una "acción habitual repetitiva" se expresa 

empleando un verbo con modo de acci6'n perfectivo conjugado 

en el tiempo pasado de aspecto imperfectivo.38  Lo anterior 

corresponde a lo que Moreno denomina aspecto semelfactivo e 

iterativo del copretérito.39  En segundo término, se presenta 

la combinacid'n de modo de acción imperfectivo y aspecto 

perfectivo. 

111.3. CONCLUSIONES 

Existe un punto de coincidencia entre los textos de 

ensebanza analizados: la carga semántica que implican los 

tiempos verbales de pretérito y de copretérito. Como podemos 

observar la diferencia aspectual es básica para caracterizar 

estos tiempos: se plantea, se ejemplifita y se eJercita la 

perfectividad y la imperfectividad del pretérito y del 

copretérito, respectivamente. 

Por otra parte, es muy importante resaltar que en estos 

textos se apunta el contexto sintagmético (adverbios y 

frases adverbiales) como refuerzo de la idea de 

perfectividad o imperfectividad de los tiempos del pasado 

que son nuestro interés. También se le concedió 

******** 
30. Imágenes  1. p. 335. 
39. Cf. Moreno. ob.cit.,  p. 72. 
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importancia a la sianificacidn total del verbo conJugado, es 

decir a la caraa semántica que resulta de la suma del 

aspecto temporal al modo de acci&i del verba en s(. de tal 

manera que se puede reforzar o transformar la perfectividad 

o imperfectividad. 

Todo lo arriba mencionado tiene un fundamento teórico. 

Los conceptos de perfectividad e imperfectividadi  el 

refuerzo aspectual que brindan los determinantes temporales 

y la slanificacf6n total del verbo son puntos de 

coincidencia entre los textos de ensehanza y la gramática de 

Gill y Gaya. Otra cuestión teórica se basa fundamentalmente 

en que los autores de los textos de enseñanza Insisten 

constantemente en proporcionar el uso de pret'rito y 

copret‘rito, por eso la coincidencia y 	estrecha relaci‘n 

con el estudio descriptivo de Moreno de Alba. 

En s(htesis, estos textos de enselanza muestran como la 

información gramatical puede transformarse para permitir que 

el alumno ejecute la funcl6n comunicativa de la lengua. Se 

convierten en un enlace entre los postulados teóricos y la 

actividad practica de la enseñanza. 
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importancia a la sionificación total del verbo conjugado, es 

decir a la carga semántica que resulta de la suma del 

aspecto temporal al modo de acción del verbo en s'(. de tal 

manera que se puede reforzar o transformar la perfectividad 

o imperfectividad. 

Todo lo arriba mencionado tiene un fundamento teórico. 

Los conceptos de perfectividad e imperfectividad, el 

refuerzo aspectual que brindan los determinantes temporales 

y la significación total del verbo son puntos de 

coincidencia entre los textos de enseñanza y la gramática de 

Gil! y Gaya. Otra cuestión teórica se basa fundamentalmente 

en que los autores de los textos de enseñanza insisten 

constantemente en proporcionar el uso de pretiWrito y 

copret‘rito, por eso la coincidencia y estrecha relaci&I 

con el estudio descriptivo de Moreno de Alba. 

En síntesis, estos textos de enseñanza muestran como la 

información gramatical puede transformarse para permitir que 

el alumno ejecute la función comunicativa de la lengua. Se 

convierten en un enlace entre los postulados teóricos y la 

actividad practica de la enseñanza. 



IV. ANALISIS DE PRETÉRITO Y COPRETERITO EN PRUEBAS APLICADAS 

A ALUMNOS DEL C.E.E. 

El- estudio y an‘lisis de los ítems problemáticos y que)  

por ello)  producen errores)  son el tema que nos ocupa en 

este capi/tulo. El objetivo principal es obtener los datos 

que permitan elaborar una escala de dificultades en el uso 

del pret‘rito y del copret4ito, en la ensehanza de EL2. En 

consecuencia nos interesa lo que el alumno puede producir 

después de que ha recibido informad& formal (en un aula) e 

informal (en la calle). El material con que se traba.itt( para 

elaborar este análisis son las respuestas proporcionadas por 

alumnos del C.E.E. de la U.N.A.M. 

Como ya se dijo en la introduccin) se persigue un 

objetivo doble, En primer lugar se pretende detectar las 

formas con mayor grado de dificultad. Esto nos proporcionara' 

datos relevantes sobre el cumulo de conocimientos que el 

alumno puede poner en práctica después de haber recibido 

cierta enseñanza. Con los datos obtenidos se podr,.< evaluar 

la metodologra y saber qu‘ enseñar y cuándo hacerlo. En 

segundo lugar, se trata de continuar)  ampliar y dar validez 

cuantitativa al estudio elaborado por Maqueo. 

El material que permitió llevar a cabo este estudio se 

/ 
obtuvo con 	i dicacion de tres pruebas;  en las cuales se 

debla conjugar en pretérito o en coprete'rito los verbos en 

infinitivo que se hallaban escritos debajo del espacio en 

blanco correspondiente a la respuesta. Cabe señalar que los 
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alumnos del C.E.E. est4'n familiarizados con este tipo de , 

pruebas. 

La primera prueba es una serle de oraciones sueltas, que 

contiene en total 27 espacios en blanco que corresponden a 

15 coPret‘ritos y 12 pretéritos (ver Anexo A). La segunda 

prueba es un pequeño cuento/  en el que se utilizó el mismo 

procedimiento de llenar espacios en blanco (ver Anexo F.). En 

esta prueba hay 52 espacios que corresponden a 22 

copretéritos y a 30 pretéritos.1 La tercera prueba consiste. 

al igual que la primera]  en una serie de oraciones sueltas., 

en total contiene 42 espacios en blanco correspondientes a 

18 pretIritos y 24 copretéritos (véase Anexo C). 

A continuación se explicará que caracter(Sticas se 

consideraron para evaluar cada una de las respuestas 

obtenidas en la aplicacin de las pruebas. 

IV.1. PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

Los datos que se tomaron en cuenta para la evaluación de 

las dificultades que presentan el pret‘rito y el 

copretirito, fueron exclusivamente datos lingü(Sticos, es 

decir: errores, aciertos, omisiones, formas verbales 

******* 
1. Estas dos pruebas fueron empleadas en el estudio realizado por Maqueo en Linguistica AM, pp. 

98-99. 
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diferentes y respuestas dudosas (estas tres rltimas 

consideradas como un solo tipo de respuestas. a las que 

denominamos "otros"). Las variantes sociales)  culturales, 

antecedentes 	 etc. nos podrían proporcionar 

datos interesantes con respecto al enfoque y metodolog6 que 

debe llevarse a cabo en el proceso de enseñanza: sin 

embargo, estos datos no se tienen, ya que hasta hace poco 

tiempo se iniciaron investigaciones de este tipo. 2  

Consideramos, i.ihica y exclusivamente, como error la 

presencia de una forma verbal de pretérito cuando debla 

haber como respuesta un copretdrito, o viceversa. Esto se 

decidid con base en el objetivo de estudio de este análisis: 

el uso correcto de ambas formas)  que poseen aspecto 

diferente y por tanto uso diferente. 

Ahora bien/  nos encontramos con respuestas quej  sin 

constituirse en errores, presentaban dificultades para 

evaluarlas por lo que se llegó-  al acuerdo de que se 

considerar(an como aciertos los siguientes casos que de 

hecho, resultaron de la interferencia con otros datos. 

1. La alteracl6n de un gramema verbal (pretérito o 

copretérito). 

A. Cuando nos encontramos frente a un verbo irregular 

******** 
2. En el curso intensivo de verano de 1985, se aplicó por primera vez una encuesta sobre algunos de 

los aspectos mencionados como necesarios para la elaboracidhde un método de enseñanza que abarque 
todas las variables extralingUrsticas de los alumnos que asisten al C.E.E.. 
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que se torm6 con el gramema de un verbo regular 

a) VIVir: VIVici. VIVieron 
REir: REJ6. REieron 

REy6. REyeron 

b) COMer: COMIa 
Ver: 	Vra 

B. Tambl6n 	al 
	

contundir 
	

los gramemas de 	primera 

conjuaaci&I con los de segunda y tercera/ o a la 

Inversa. En copretit.0)  algunos ejemplos son: 

EN LUGAR DE: 

a) Tomar: 	tomia 	 tomaba 

b) Poner: 	ponaba 	 ponla 

c) Caer: 	cagaba 	 calé 

En pret‘l-ito: 

d) Fumar: 	 fumó 

2. Por otra parte)  en el gramema verbal se encuentra la 

cateaorl'a gramatical de persona. La alteración de dicha 

cateaor(a o del número gramatical no se consideró como 

error: 

DEBÍA CONJUGARSE EN 
yo (quedar) 
yo (chocar) 
él (ir) 
yo (sentir) 

SE CONJUGd'EN 
Quedó (él) 
Choco (él) 
Fui (yo) 
Sento (él) 

Esta intima forma (el sentó) carece adem's de trueque 

vocá'lico en el gramema: esto se debe tal vez a 
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que existe otra forma semejante. excepciri/n que veremos en 

seauida. 

3, Cruce. No se consideró/  como error la apariciáll de 

morfemas semántica o mortol&iicamente semejantes, siempre 

y cuando se encontraran conjugados en las 

correspondientes formas verbales del pasado. 

FORMAS 	 SUSTITUIDAS POR 

ve 6. 	 miraba 
pon (a 	 pus(a 
pudo 	 puso 
cama 	 cagaba. 
alejaba 	 alojaba 
sintió 	 sentó 

4. Las faltas de ortografía se pasaron por alto: es decir 

no se tomaron como errores. Sin embargo, las faltas 

cometidas por el uso de acentos constituyeron un caso 

especial. Pues de hecho istos s( influyen para considerar 

una forma perteneciente al pretrito, al copretérito o a 

otra forma. 

a) En los siguientes ejemplos. la presencia del acento 

nos permitió'concluir que se trataba de la omisi6ñ de 

la forma correcta o el desconocimiento de la misma: 
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UTILIZO 	EN LUGAR DE 

(romper) 	romf/ 	 romp( 
(creer) 	 cre6. 	 creyó 
(trabajar) 	traba] 4 	trabajS 
(entrar) 	entres 	 entró 
(abrir) 	 abrd 	 abrid 

b) A continuaciSn se muestran algunos casos en los que 

la ausencia o presencia del acento sirvió' para 

asignarle un tiempo a. estas formas: 

UTILIZO 	 SE CONSIDERO 

PAREC(0 	copretrito (PAREC(A) 
PARECI6 	pret4rito 

ESCRIBO 	 presente 

SAQUEN 	 presente subjuntivo 

Vale la pena aclarar que las dos formas del verbo 

parecer. arriba mencionadas;  se encuentran en una 

misma prueba. 

Se puede concluir que las alteraciones morfoldelicas. 

/ 
semanticas ortogricas corno las anteriores no se 

consideran errores debido a que el interes del análisis 

radica en la diferencia aspectual del pretérito y del 

copretdrito. 5610 en el caso de que dichas alteraciones 

hayan modificado las tormas y/  en consecuencia:  su valor 

aspectuai. se les c i as } f i ció con el rubro de error. 

Ademds de los aciertos y errores hubo otro tipo de 

respuestas aue se localizaron como otras variantes pan 1a 
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evaluaeln. Sin embargo,no se les asigne ninguna validez. 

pues en realidad no nos proporcionan informacin sobre el 

grado de dificultad que tiene el uso de cualquiera de las 

dos formas'del pasado. 

Con el fin de establecer cu4les fueron estas variantes. 

he aquí algunos casos en que se presentaron: 

I. Respuestas dudosas. Si en un espacio nos encontramos dos 

formas verbales. se anula la respuesta por considerarla 

ambigua. ejemplos: 

alumno 57.- chocaba/choqué 

alumno 58.- levantaba/levantS 
trató/trataba 

Tambidn se anularon las respuestas incompletas y, así 

mismo)  seclasificaron como dudosas: 

alumno 3. IV.- parecí... 

alumno 43. III.- camin 	 

alumno 62. III.- se alea 	 

2. 

9. 

Omisiones.- 

encontraron 

Otra 	forma 

Cuando 	los espacios 

carentes de 	ella, 

verbal.- 	En 	algunos 

para 	las 	respuestas se 

casos 	se 	encontraron 

respuestas que pertenec(an 	a 	una forma verbal 	conjugada 

3tro tiempo que no era ni pretél-ito ni copreté'rito de 

indicativo)  o que se hab(a determinado corno tal 
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(v4anse los ejemplos de las faltas de ortografía por el 

uso de acento). 

IV.2. RESULTADOS OBTENIDOS. 

Dentro de esta secci¿n analizaremos dnicamente cuáles son 

los aciertos y errores producidos por el alumno. En primer 

termino, consideraremos estos datos (aciertos y errores) en 

un nivel cuantitativo: para, en segundo, hacer un análisis 

cualitativo. 

Con el fin de reunir el total de las muestras fue 

necesario que se aplicaran en diferentes grupos y durante 

varios cursos, ya que el ndMero de muestras requerido como 

relevante no se pueden obtener en un solo curso. 

Las primeras pruebas (correspondientes a los anexos A y 

B) pertenecen a un mismo serle de alumnos. En cambio, las 

correspondientes al anexo C tuvieron que ser aplicadas o una 

serie distinta de alumnos: esta modificación se debid a que 

se buscó nivelar el número de verbos para cada 	ítem. 

El total de formas que componen el corpus del ana/lisis es 

de 14 520 verbos conjugados, distribuidas de la siguiente 

manera: 
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ANEXOS PRETIRITO COPRETE'RITO TOTAL 

Primera parte 12 15 121 
Segunda parte 30 22 x 60 alumnos 
Tercera parte +18 +24 

7 260 
Subtotal 60 61 x 2 grupos 

	

TOTAL=121 	14 520 

La primera prueba contiene en total 27 espacios en blanco 

que corresponden a 15 copretéritos y 12 preté'r- itos, 

seaunda 52 espacios que corresponden a 22 copretéritos y a 

30 pretéritos. y en la tercera prueba los 42 espacios que la 

conforman 18 son pretéritos y 24 copretéritos: la suma 

subtotal es de 60 Cormas para el pretérito y 61 para el 

copretéritos  el total en las tres pruebas es de 121. Estas 

pruebas fueron aplicadas a 60 alumnos, esto da como 

resultado la multiplicación de las 121 tramas conjugadas por 

los 60 alumnos: 7,260 por arupo. Como se aplicó a dos 

niveles está/ cantidad se duplica: 14 520 verbos conjugados. 

El análisis cuantitativo de errores necesito que se 

numeraran cada una de las formas (121 verbos) y que se le 

asianara una clave/  la cual corresponde a la carga semántica 

que resulta de la combinaci&I del aspecto y el modo de 

de los verbos)  dicha clave es la misma que empleo 

Maqueo para clasificar los verbos de sus muestras. El °cuadro 

	

Afue elaborado por Maqueo en su te.c's 	maestr(a con 

fin de tener una base que permita agrupar las formas 

verbales del pretérito y del copreté'rito)  considerando 
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ambas catenor(as verbales: aspecto Y modo de accIhn)  y el 

efecto de sentido que adquieren dichas combinaciones; 

CUADRO A 

aspecto 	modo de acción 	 efecto de sentido 
	

clave 

perfectivo + 	perfectivo: 
a) Momentáneo o de breve 

duraci6n. 
Muchos significan transición 
de un estado a otro. 

b) Durativo que implica o 
conlleva la noción de 
término 

imperfectivo + perfectivo: 
a) MomentIneo o de breve 

duración. 

b) Durativo que implica o 
conlleva la noción de 
termino. 

perfectivo + Imperfectivo 

imperfectivo + imperfectivo  

P+P (a) 

P+P (b) 

Acciones repetidas o habitual I+P (a) 
Sentido de intención o de 
conato 	 I+P (b) 
La acción se presenta en su 

desarrollo)  sin llegar a su 

término, 	 1+P (e) 
Acciones repetidas o 	1+P (d) 
habituales. 

La acción (por el aspecto 
perfectivo) se ve principio 
a fin)  con una duración 
claramente delimitada, 	P+I (a) 
En ocasiones se sehala el 
principio o el fin de la 
acción o el estado. 	 (b) 
El aspecto imperfectivo 

acentda el carácter 
continuo (o Intermitente) 
durativo del lexema. La 
significación del verbo se 
ve en su transcurso. sin 
idea de principio o de fin, 	1+1 

Despué:s de numerar y clasificar los verbos, se numeró a 

Lada uno de los alumnos en cada nivel, para efectuar 

computo de aciertos) errores y otros resultados que se 

obtuvieron como respuesta en las pruebas (cuadro B). A las 
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11M.VERDO 	CLPE 
!, tomaba 	I+P (a) 

2. regresPá 	14P (0) 
, 

3. era 	 1+1 	1 1 
4. iba 	 1+P (d) ? O 
5. se unja 	I+P (a) O O 
6. habla 	1+1 	1 1 
7. estabamos 	1+1 	? O 
8. se fue 	F+P (b) 1 1 
9. se cala 	I4P (a) O O 
10. vela 	1+1 	11 
11. me mapi 	p+p (a) 1 0 
12. chocue 	P411  (b) 1 0 
13. comieron 	P+I (a) 1 0 
14. hicieron 	P+1 (a) 1 i 
15. vivías 	1+1 	0 1 
16. ibas 	1+P (d) 0 1 
17. contesto 	P+P (a) 1  
18. estaba 	1+1 	? / 
19. entro 	P4P (a) 	1 
20. se Ilev'o 	P+P (a) 	1 
21. estaban 	DI 	0 
22. Ilea'o 	P+P (a) 
23. se ¿zumo 	P+P (b) 
24. platicaba 	1+1 	0 
25. fui 	P+P (b) 
26. devciv'i 	P+P (a) 
27. estaba 	1+1 
28. era 	1+1 	0 
29. vivla 	1+1 
30. oustaba 	1+1 
31. vi 	 P+P (a) 
32. era 	1+1 	? 
33. estarza 	1+1 	0 
34. era 	1+I 	1 
35. esperaba 	1+1 	0 
36. levantaba 	I+P (a) 0 0 
37. ve'la 	I+I 	0 0 
38. parecla 	1+1 	1 1 
39. estaba 	I4I 	1 / 
40. fum'o 	P+P (b) 1 0 
41. trato 	P+I (b) 0 1 
42. pudo 	P+1 (a) 1 1 
43. estaba 	I+I 	1 1 
44. crev'o 	p+I (b) ? 0 
45. esperaba 	1+1 	1 1 
46. cambio 	p+p (a) 1 1 
47. rieron 	P+I (a) ? 1 
48. desaparecio P+P (a) 1 0 
49. vi'o. 	P+I (b) 0 1 
50. era 	I+I 	1 1 
51. eoeraba 	Ifl 	1 1 
52. se sent'o 	Pf? (a) 1 1 
53. abrl'o 	P+P (a) 1 1 
54. trato 	P+I (a) 0 ; 
55. cerro 	P+P (a) 1 1 
56. camino 	P+1 (b) 1 1 
57. estaba 	1+1 	1 1 
58. se fue 	p+P (b) 1 / 
59. regres'o 	P+P (b) 1 / 
60. abrl'o 	P+P (a) 1 1 

P 61. emPez'o 	4P (a) 1 1  
62. sabia 	1+1 ' 	? 1 
63. se levant'o 	P+P (a) 	1 1 
64. se fue 	P+P (0) 	1 1 
65. esnerlo 	P+I (a) 	O 0 
66. fue 	P+1 (a) 	O 0 
67. Ileu'o 	P+P (a) 	1 0 
68. se fue 	P+P (b) 	/ 1 
69. sall'o 	P+P (a) 	1 1 
70. se qued'o 	P+P (a) 	1 
71. se alejaba 	I4P (c) 	/ 
72. empero 	P+P (a) 	1 
73. estuvo 	P+1 (a) O 0 
74. desamando P+P (a) 1 / 
75. me ciled.2 	74P 	) 1 f 
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46. cambio 	P+P (a) 
47. rieron 	P+I (a) 
48. desavarecio P+P (a) 
49. vi'o 	P+I (b) 
50. era 	I+I 
51. eperaba 	141 
52. se sent'o 	P+P (a) 
53. abrl'o 	p*p (a) 
54. trato 	P+I (a) 
55. cerro 	P+P (a) 
56. camip'o 	P+I (b) 
57. estaba 
58. se fue 	P+P (b) 
59. regres. o 	P4P (b) 
60. abri'o 	P4P (a) 
61. efitpe:10 	P4P (a) 
62. sab'ia 	1+1 
63. se levant'o P+P (a) 
64. se fue 	PlP (b) 
65. espero 	P+I (a) 
66. fue 	NI (a) 
67. Ilea'o 	P+P (a) 
68. se fue 	P+P (b) 
69. sali .o 	P4P (a) 
70. se quedo 	p+P (a) 
71. se alelaba 	14P (c) 
72. empero 	P+P (a) 
73. estuvo 	P+I (a) 
74. desaaarecio P+P (a) 
75. me acede 	P+P (a) 
76. esperaba 	1+1 
77. estaba 	1+1 
78. era 	1+1 
79. se re'ia 	1+1 
80. crec'i 	P+I (b) 
81. se despertaba I+P (a) 
82. encend'ia 	14P (c) 
83. se cuem'o 	P+P (a) 
84. regiesabaws I+P (d) 
85. se espantaba 1+P (a) 
86. o'ia 	14P (d) 
87. detuve 	P+P (a) 
89. se terminaba DI' (c) 
89. camia 	I+P (d) 
90. Partlia 	I+P (a) 
91. daba 	I4P (a) 
92. trabajaba 	1+1 
93. fumaba 	I+P (d) 
94. me encontraba I+P (a) 
95. entr'o 	P+P (a) 
96. limpl'abamos I+P (c) 
97. afirmaba 	I+P (a) 
98. Juoata 	I+P (d) 
99.abolro 	P4I (a) 
100. amanecía 	I+P (c) 
101. aparecieron P+P (a) 
102. se macla 	I+P (c) 
103. apaau'e 	P+P (a) 
104. guardaba 	14P (c) 
105. sacaron 	P+P (a) 
106. acostaba 	I+P (c) 
107. anochec'ta 	1+P (d) 
108. berd'i 	NI (a) 
109. 1Ieauie 	F+P (a) 
110. supo 	P+I (0) 
111. prohibi .o 	P+P (a) 
112. corr'l 	(b) 
113. metqa 	I+P (a) 
114. sacaba 	I+P (d) 
115. se iba 	I+P (c) 
116. llor'o 	P+I (b) 
117. escrIb'i 	P+P (b) 
118. dejaste 	P+P (a) 
119. vi 	P+I (b) 
120. ven'las 	1+P (c) 
121. me fui 	P+I (b) 
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Aren: 	TABLA 11.4 

1itiff.A1R110 
11111.7EPB0 	CLAVE 
1. tomaba 	1+P (a) 
2. regresaba 	(d) 
3. era 	 1+1 
4. iba 	 1+P (d) 
5. se conia 	le (a) 
6. Babia 
7. estaba 	1+1 
6. se fue 	Pe (b) 
9. se caía 	1+P (a) 
O. vela 	1+1 
1. me rompi 	Pe (a) 
2. chGcue 	P+P (b) 
3. cooíeron 	Pf! (a) 
4. hicieron 	P+1 (a) 
5. vivías 	1+1 
6. ibas 	IIP (d) 
7. contesto 	Pe (a) 
8. estaba 	1+1 
9. entro 	P+P (a) 

20. se llevo 	pe (3) 
21. estaban 	1+1 
22. Ileo'o 	P+P (a) 
23. se Oden'o 	P+P (b) 
24. platicaba 	1+1 
25. fui 	Pe (b) 
26. devolv'i 	P+P (a) 
27. estaba 	1+I 
28. era 	1+1 
29. vivia 	1+1 
30. alistaba 	1+1 
31. 1i 	 Pe (a) 
32. era 	1+1 
33. estila 	141 
34. era 	1+1 
35. esperaba 	1+1 
36. levantaba 	14,  (a) 
37. ve'la 	1+i 
30. parec'ie 	1+1 
39. estaba 	1+1 
40. furo 	Fe (b) 
41. trat'o 	P+1 (b) 
42. pudo 	P+1 (a) 
43. estaba 	1+1 
44. crerc 	P41 (b) 
45. esperaba 	1+1 
46. calibro 	HP (a) 
47. rieron 	P+1 (a) 
48. desaoarecio Pe (a) 
49. vi'o 	P+I (h) 
50. era 	1+1 
51. eperaba 	1+1 
52. se sant . ° 	Pe (a) 
53. ahri'o 	P+P (a) 
54. trat'o 	P+I (a) 
55. cerro 	P+P (a) 
56. camin'o 	141 (h) 
57. estaba 	1+1 
59. se fue 	Pe (b) 
59. recres'o 	P+P (b) 
60. abi.l'o 	Pe (a) 
61. empez'o 	P+P (a) 

62. sabia 	1+1 
63. se levanto Fe (a) 
64. se fue 	P+P (b) 
65. espero 	P+1 (a) 
66. p+1 (a) I 

67. Iteg'o 	P+P (a) 
68. se fue 	P+P (b) 
69. salro 	1413 (a) 
70. se qued'o 	PiP (a) 
71. qP,?1'.i,i, 1 	I•P (C)  
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95. entr'o P+P (a) 
96. iimpt'abros 1+P (c) 
97. afirmaba I+P 	(a) 
98. tocaba 1+P (d) 
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13. met'ia 1+P (a) 
14. sacaba I+P (o) 
15. se iba IsP (0) 
16. Itor'o 
17. escrib'i 
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46. cambio 	P+P (a) 
47. rieron 	P+l (a) 
48. desaparecio 	P+P (a) 
49. vi'o 	NI (b) 
50. era 	 1+1 
51. eper30a 	1+I 
52. se sent'o 	P4P (a) 
53. abri'o 	PtP (a) 
54. trato 	Pf] (a) 
55. cerro 	P+P (a) 
56. camino 	P41 (b) 
57. estabg 	1+1 
58. se fue 	P+P (b) 
59. reores'o 	PsP (b) 
60. abfto 	P+P (a) 
61. empez'o 	.- P+P (a) 

62. sabia 	1+1 
63. se levant'c 	f4P (a) 
64. se fue 	P+P (b) 
65. enero 	PII (a) 
U. !i,¿ 	 PI (a) 
67. Ileg'o 	141) (a) 
68. se fue 	P+P (b) 
69. 531!`C 	P+P (a) 
70. se  geTO 	PiP (a) 
71. se alelaba 	I/P tci 
72. emrez'o 	P+P (a) 
73. estuve, 	141 (a) 
74. desarar?cia 	P+P (a) 
75. me aued e 	P/P (a) 
76. esperaba 	1+1 
77. estaba 	1+1 
78. era 
79. se re i; 	1+1 
EO. crec'i 	P+I (b) 
81. se despertab3 1+P (a) 
82. encendla 	I+P (c) 
83. se etteVO 	P410  (a) 
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88. se temifaba I+P (c) 
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90. oart'ia 	11P (a) 
91. (liba 	I+P (a) 
92. trabajaba 	1+1 
93. fumaba 	I+P (d) 
94. me encontraba 14P (a) 
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IV. ANALISIS EN PRUEBAS A ALUMNOS-77- 

NO. VERBO CLAVE 

CUADRO 

NIVEL 	#3 
c 	1 	o 	! 

B- 2 

NIVEL # 4 
c 	i 	o 

1. 	tomaba I+P (a) 54 4 2 46 8 6 
2. regresaba I+P (d) 41 15 4 42 11 7 

3. era 1+1 56 2 2! 57 1 2 
4. 	iba I+P (d) 45 12 3 50 9 1 
5. se ponla I+P (a) 44 16 0 43 11 6 
6. habla 1+1 54 3 3! 44 7 9 

7. estábamos 1+I 52 6 2 48 9 3 
8. se fue P+P (b) 58 1 1 54 4 2 
9. se cala I+P (a) 26 31 3 24 30 6 
10. 	vela 1+1 45 13 2 41 15 4 
11. me rompí P+P (a) 54 5 1 	! 57 2 1 
12. choqué P+P (b) 48 8 4 	! 49 8 3 
13. comieron P+I 	(a) 55 5 O 	! 58 1 1 
14. 	hicieron P+1 	(a) 51 7 2! 51 8 1 
15. 	vivías 1+1 48 11 1 	! 49 10 1 
16. 	ibas I+P (d) 40 17 3 	! 41 18 1 
17. contestó P+P (a) 59 0 1 	! 57 1 2 
18. estaba 1+I 47 11 2 	! 46 12 2 
19. entró P+P (a) 56 3 1 	! 53 5 2 
20. se 	llevo P+P (a) 58 1 1 	! 55 4 1 
21. estaba 1+1 56 4 O 	! 54 5 1 
22. 	llegó P+P (a) 58 2 O 	! 56 2 2 
23. se quemó P+P (b) 45 14 1 	! 50 8 2 
24. platicaba 1+1 57 2 1 	! 53 6 1 
25. 	fui P+P (b) 58 1 1 	! 55 3 2 
26. devolví P+P (a) 56 1 3! 57 2 1 
27. estaba 1+1 49 10 1 	! 51 8 1 
28. era 1+1 57 3 O 	! 56 3 1 
29. 	vivía 1+1 53 7 O 	! 55 4 t 
30. gustaba 1+1 51 4 5! 55 3 2 
31, 	vi P+P (a) 56 3 1 	! 56 4 0 
32. era 1+1 47 11 2 49 10 1 
33. estaba 1+1 51 9 O 	! 51 9 0 
34. era 1+1 34 26 O 	! 43 15 2 
35. esperaba 1+1 57 2 1 	! 56 3 1 
36. 	levantaba I+P (a) 43 15 2 	! 49 11 0 
37, 	vela 1+1 46 13 1 	! 44 16 0 
38. parecía 1+1 45 13 2 	! "' 14 1 
39. estaba 1+1 41 17 2 	! 46 14 0 
40. 	fumó P+P (b) 42 18 O 	! 46 14 0 
41. 	trató P+I 	(b) 38 20 2 	! 40 20 0 
42. pudo NI (a) 44 15 1 	! 32 27 1 
43. estaba 1+1 53 7 0 	! 52 8 0 



IV, 	ANALISIS 

NIVEL 3 

EN PRUEBAS A ALUMNOS-78- 

NIVEL 4 

NO, VERBO CLAVEcio!clo 
! - 

44, 	creyó P+1 	(b) 45 	13 2 53 7 O 

45. esperaba 1+1 58 	2 0 56 3 1 

46, cambió P+P (a) 58 	1 1 57 3 0 

47. 	rieron P+1 	(a) 49 	8 3 50 7 3 

48. desapareció P+P (a) 57 	3 O 57 2 1 

49, 	vio P+I 	(b) 56 	4 0! 53 6 1 

50. 	era 1+1 35 	25 O 43 16 1 

51. esperaba 1+1 57 	3 O 58 2 0 

52, se sentó P+P (a) 55 	4 1 52 7 1 

53. 	abrió P+P (a) 58 	2 O 56 4 0 

54. 	trató P+1 	(a) 55 	4 1 57 3 0 

55. cerró P+P (a) 58 	2 0 	! 60 0 0 

56. caminó P+1 	(b) 50 	9 1 55 5 0 

57. estaba 1+1 45 	15 0 46 14 0 

58, se fue P+P (b) 55 	4 1 59 1 O 

59. regresó P+P (b) 56 	3 1 58 2 0 

60. 	abrió P+P (a) 56 	3 1 60 0 0 

61. empezó P+P (a) 53 	7 O 54 5 1 

62. sabía 1+1 45 	13 2 44 14 2 

63. se levantó P+P (a) 57 	3 0 59 0 1 

64, se fue P+P (b) 57 	3 0 59 0 1 

65. esperó P+I 	(a) 27 	32 1 27 32 1 

66. 	fue NI (a) 28 	31 1 23 36 1 

67. 	llegó P+P (a) 52 	8 0 52 7 1 

68, se fue P+P (b) 46 	11 3 53 5 2 

69. 	salió P+P (a) 59 	1 0 53 6 1 

70. se quedó P+P (a) 38 	22 0 36 23 1 

71. se aleiaba I+P (c) 31 	26 3 38 21 1 

72, empezó P+P (a) 54 	6 0 56 3 1 

73. estuvo P+1 	(a) 14 	44 2 13 46 1 

74, desapareció P+P (a) 55 	3 2 57 2 1 
75. me quedé P+P (a) 25 	29 6 27 29 4 

76. esperaba 1+1 56 	3 1 51 7 2 

77. estaba 1+1 49 	11 0 49 9 2 

78. era 1+1 38 	20 2 46 10 4 

79, se reía [+1 28 	28 4 26 31 3 

80. cree( P+I 	(b) 33 	24 3 32 26 2 
81. se despertaba I+P (a) 50 	6 4 54 2 4 

82. encendía I+P (c) 40 	18 2 46 14 0 

83. se quemó P+P (a) 52 	7 1 57 3 0 

84, regresábamos I+P (d) 52 	4 4 55 2 3 

85. se espantaba I+P (a) 53 	3 4 51 6 3 

86. ola I+P (d) 25 	28 7 36 21 3 

87, detuve P+P (a) 40 	18 2 47 11 2 

88, se terminaba I+P (c) 31 	26 3 24 35 1 

89. comía I+P (d) 47 	10 3 51 7 2 

90, 	partía I+P (a) 45 	14 1 47 10 3 

91. daba I+P (a) 34 	24 2 35 21 4 



IV. ANALISIS EN PRUEBAS A ALUMNOS-79- 

NO. VERBO CLAVE c 
NIVEL 3 

1 o 
NIVEL 4 
c 	1 o 

92, 	trabajaba 1+1 53 5 2! 53 3 4  

93. fumaba I+P (d) 40 18 2 	! 43 17 0  

94. me encontraba I+P 	(a) 50 6 4 	! 50 8 2  

95. entró P+P (a) 60 0 O 	! 59 0 1  
96. 	limpiabarros I+P (c) 36 23 1 	! 31 24 5  
97. afirmaba I+P 	(a) 44 13 3 	! 45 10 5  

98. jugaba 1+P (d) 46 10 4 	! 46 8 6  
99, ahorró P+I 	(a) 18 42 O 	! 27 29 4 
100. amanecía I+P (c) 30 27 3 	! 29 28 3 

101. aparecieron P+P (a) 48 9 3! 48 8 4 

102. se moríaI+P (c) 27 33 O 	! 28 30 2  
103. apague P+P (a) 57 3 O 	! 57 3 O  

104. guardaba I+P (c) 53 6 1 	! 54 6 0 
105. sacaron P+P (a)  55 3 2! 56 2 2 
106. acostaba I+P 	(c)  45 12 3 	! 50 6 4 
107, anochecía 1+P (d) 40 12 8 	! 39 18 

2 108. perdí P+I 	(a) 41 18 1 	! 47 
109. 	llegue P+P (a) 60 0 O 	! 57 3 0 
110. 	supo P+I 	(b) 43 14 3 	! 39 20 1 
111. 	prohibió P+P (a) 53 5 2! 52 6 2  
112. 	corrí P+1 	(b) 52 8 O 	! 54 6 

I+P (a) 113. 	metía
0  

38 22 O 	! 37 
114. 	sacaba I+P (d) 23 33 4 	! 32 

22
2 1  7 

115, 	se 	iba I+P (o) 9 50 1 	! 6 52 2 
116. 	lloró P+1 	(b) 37 22 1 	! 32 26 2 
117. 	escribí p+P (b) 48 2 10 	! 52 4 4 
118. 	desaste P+P (a) 43 11 6 	! 55 4 1 
119. 	vi PSI 	(b) 45 14 1 	! 42 18 0 
120. 	venias I+P (c) 28 26 6 	! 31 28 

1  121. 	me fui P+I 	(b) 57 1 2 	! 60 0 0 
! 

SUMA TOTAL 	 5624* 1424* 212*! 5715* 1330* 215* 

ESTI TISIS 
Skil á 



IV. ANÁLISIS EN PRUEBAS A ALUMNOS-80- 

respuestas correctas se les representh'con el numero uno 
(1), los errores con el numero cero (0), las respuestas 
dudosas con un signo de interroaacihn (?), un asterisco (*) 
para otras formas verbales y una linea diagonal (/) para las 
omisiones. El cuadro B-2 muestra la suma de respuestas 
correctas incorrectas y otras en cada nivel. 

Las cantidades resultantes permitieron que se pudieran 
destacar los siguientes resultados, tomando en cuenta el 
número de aciertos y errores cometidos en uno y otro grupo: 

CUADRO 

GRUPO A 
	

5624 aciertos (77.4%) 
(nivel 3) 1418 errores 
	

(19.6%) 
212 otros 
	

( 2.9%) 

GRUPO B 	5735 acietos 
	(78.99%) 

(nivel 4) 1313 errores 
	(18.08%) 

212 otros 
	

( 2.92%) 

En primer lugar]  al comparar el numero de aciertos y 

errores que hay en un nivel y en otro se observa que 

existe]  aunque m(nimo, un avance del grupo A al grupo B: 

5624 se eleva a. 5735 aciertos/  1418 se disminuye a 1313 

errores. Al considerar el avance en porcentaje realmente es 

m(nimo: arupo A 77.4% frente al grupo B 78.99%. esto es 

apenas 1.5% de aciertos: arupo A 19.6% frente al arupo B 

18.08%. cuya modificación es -1.52%. En contraste con el 

estudio realizado por Maqueo se puede considerar que entre 

el nivel 2 (71.76% aciertos, 27.65% errores) y el nivel 3 

(80.81% aciertos. 19.08% errores) el avance es 

considerablemente mayor (9.05%. -8.57%). Estos ndmeros 

reflejan que en los niveles 3 y 4 los alumnos modifican poco 

sus conocimientos sobre el 	pretKtiro y copretdrito. 

por tanto la propuesta de que "el alumno tiene que 



IV. ANÁLISIS EN PRUEBAS A ALUMNOS-81- 

aprenderlos en una etapa temprana de su aprendizaJe° antes 

de que sean "fijadas las reglas que emplea para usarlos". 

resulta v<lida. 

Para poder valorar con mayor precisi6n se procedió al 

anilisis cualitativo. Los datos del cuadro D muestran los 

aciertos y errores obtenidos en cada una de las formas 

verbales agrupadas segin la clave que se les asigne por su 

carga semgntica resultante de la combinación de aspecto y 

modo de accidn. Se registraron ocho claves diferentes: 

cuatro para el pretérito y cuatro para el copreté'rito. 



1V. ANÁ1I5IS EN PRUEBAS A ALUMNOS-H*2- 

No. VERBO 

CUADROD 

(1) 	141 

GRUPO A 	! 	GRUPO B 

3. era 56 2 57 1 
6. habla 54 3 44 7 
7. estábamos 52 6 48 9 
10. vela 45 13 41 15 
15. vivías 48 11 49 10 
18. estaba 47 11 46 12 
21. 
24. 

estaba 
platicaba 57  

56 4 
2 

54 
53 

5 
6 

27. 
28. 

estaba 
era 

49 
57 

10 
3 56  

51 8 
3 

29. vivía 53 55 4 
30. 
32. 

gustaba 
era 

51 
47 

4  
11 

55 
49 

3' 
10 

33. estaba.  51 9 51 9 
34. era 34 26 43 15 
35. esperaba 57 2 56 3 
37. vela 46 13 44 16 
38. parecía 45 13 45 14 
39. estaba 41 17 46 14 
43. estaba 53 7 52 8 
45. esperaba 58 2 56 $ 
50, era 35 25 43 16 
51. esperaba 57 3 58 2 
57. estaba 45 1.5 46 14 
62. sabia 45 13 14 
76. esperaba 56 3 5

44 
1 7 

77. estaba 49 11 49 9 
78. era 38 20 46 10 
79. se 	.reta 28 28 26 31 
92. trabalaba 53 5 53 3 

TOTAL: 30 verbos 
Porcentaje '  

1463-299 
48.7-9.9 

(2) 	1+P(a) 

1467-281 
48.9-9.3 

1. 	tomaba 54 4 46 8 
5. 	se ponla 44 16 43 11 
9. 	se cala 26 31 24 30 
36. 	levantaba 43 15 49 11 
81. se despertaba 50 54 2 
85. se espantaba 53 $

6 
51 6 

90. 	partía 45 14 47 10 
91. 	daba 34 24 35 21 
94. me encontraba 50 6 SO 8 
97. 	afirmaba 44 13 45 10 
113. 	metía 38 22 37 22 

TOTAL: 10 verbos 	481-154 	481-139 
43.7-14.0 	43.72-12.6 
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No. VERBO 

(3) 	I+P(c) 

GRUPO A GRUPO 

71.  se aleJaba 31 26 38 21 
82. encendía 40 18 46 14 
88. se terminaba 31 26 24 35 
Q6. limpiábamos 36 23 31 24 
100. amanecía 30 27 29 28 
102. se moría 27 33 28 30 
104. auardaba 53 6 54 6 
106. acostaba 45 12 SO 6 
115. se 	iba 9 SO  6 52 
120. venías 28 26 31 28 

TOTAL: 10 verbos 
°X; 

330-247 
33.0-24.7 

337-244 
33.7-24.4 

(4) 1+P(d) 

No. VERBO 
	

GRUPO A 
	

GRUPO B 

2. regresaba 41 15 42 11 
4. 	iba 45 12 50 9 
16. ibas 40 17 41 18 
84. regresabamos 52 4 55 2 
86. ola 25 28 36 21 
89. comía 47 10 51 7 
93. turnaba 40 18 43 17 
98. fugaba 46 10 46 8 
107. anochecía 40 12 39 18 
114. sacaba 23 33 32 21 

TOTAL: 10 verbos 
	

399-159 
	

435-132 
°X, 	39.9-15.9 ! 43.5-13.2 
(5) P+I(a) 

No. VERBO 
	

GRUPO A 
	

GRUPO B 

13. comieron 55 5 58 1 
14. hicieron 51 7 51 8 
42. pudo 44 15 32 27 
47. riernn 49 8 50 '7 
54. trató 55 4 57 3 
65. esperó 27 32 27 32 
66, fue 28 31 23 36 
73. estuvo 1.4 44 13 46 
99. ahorró 18 42 27 29 
108. perdí 41 18 47 11 

TOTAL: 11) verbos 	382-206 
	

385-200 
38.2-20.6 
	

38.5-20.0 
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(6) P+I(b) 

No. VERBO GRUPO A GRUPO 

41. trató 38 20 40 20 
44. creyó 45 13 53 7 
49. vio 56 4 53 6 
56. caminó 50 9 55 5 
80. crecí 33 24 32 26 
110. supo 43 14 39 20 
112. corrí 52 8 54 6 
116. lloró 37 22 32 26 
119. vi 45 14 42 18 
121. me tul 57 1 60 0 

TOTAL: 	10 verbos 
54 

456-129 
45.6-12.9 

460-134 
! 	46.0-13.4 

GRUPO B 

57
57 	2 

1 
53 	5 
55 	4 
56 	2 

56
57 	2 

4 
57 	3 
57 	2 
52 	7 
56 	4 
60 	O 
60 	O 

59
54 	5 

o 
52 	7 
53 	6 
36 23 
56 	3 
57 
27 21 
57 	3 
47 	11 
59 
48 	8 

56
57 	3 

2 
57 	3 

55
52 	6 

4 

No. 

11. 
17. 
19.  
20.  
22. 

3
26. 
1. 

46. 
48. 
52.  
53.  
55. 
60. 
61, 
63. 
67. 
69.  
70.  
72. 
74.  
75.  
83. 
87. 
95. 
101. 
103. 
105. 
109. 
111. 
118. 

(7) 

VERBO 

me rompí 
contestó 
entró 
se 	llevó 
llegó 
devolví 
vi 
cambió 
desapareció 
se sentó 
abrió 
cerró 
abrió 
empezó 
se 	levantó 
llegó 
salió 
se quedó 
empezó 
desapareció 
me quedé 
se quemó 
detuve 
entró 
aparecieron 
apagué 
sacaron 
llegué 
prohibió 
dejaste 

P+P(a) 

GRUPO A 

54 	5 
59 	O 
56 	3 
58 	1 
58 	2 

56  
56 	1 

3 
58 	1 
57 	3 
55 	4 
58 	2 
58 	2 
56 	3 
53 	7 
57 	3 
52 
59 	18 
38 22 
54 	6 
55 	3 
25 
52 2 7

9 

4 	18  
60 	O 
48 	9 
57 	3 

3 55 
60 	O 
53 	5 
43 	11 

	

TOTAL: 30 verbos 
	

1600-165 
	

1615-151 

	

'Yo 
	53.3-5.5 
	

53.83-5.0 
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(8) P+P(b) 

No. 	VERBO GRUPO A ! GRUPO 

8. 	se fue 58 1 1 54 4 
12. 	choqué 48 8! 49 8 
23. se quemo 45 14 50 8 
25. 	fui 58 1 55 a 
40. 	fumó 42 18 46 14 
58. se fue 55 4 59 1 
59. regreso 
64. 	se fue 

56 
57 

3 
3 

5 
59
8  2 

0 
68. 	se fue 46 11 53 5 
117. 	escribí 48 2 52 4 

TOTAL: 10 verbos 
(:4 

513-65 
51.3-6.5 

535-49 
53.5-4.9 

Los nomeros que aparecen en las lineas de los totales 

corresponden a la suma y al porcentaje de aciertos y errores 

de cada nivel. Estos resultados permiten analizar el 

promedio de cada una de las claves. Dichos promedios se 

agruparon en el 

CLAVE 	GRUPO A 

cuadro E. 

CUADRO 	E 

GRUPO B 	CLAVE GRUPO A GRUPO 8 

1 c 

P+P (a) 53.3 5.5 53.8 5 I+I 48.7 9.9 48.9 9,3 
P+P (b) 51.3 6.5 53.5 4.9 I+P (a) 43.7 14 43.7 12.6 
P+I 	(a) 38.2 20.6 38.5 20.0 I+P (c) 33.0 24.7 33.7 24.4 
P+I (b) 45.6 12.9 l 	46.0 13.4 I+P (d) 39.9 15.9 43.5 13.2 

SUMA 188.4 45.5 191.8 43.3 SUMA 165.3 64.5 169.0 59.5 

PROMEDIO 47.1 11.3 47.95 10.8 . PROMEDIO 41.3 16.1 42.4 14.8 

Lste cuadro nos muestra los resultados obtenidos dentro 

cada una de las clases de verbos, asl como el promedio de 

errores y aciertos del pretérito y del copret‘rlto en ambos 

niveles. De un nivel a otro podemos observar que los 
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promedios obtenidos manifiestan una diferencia en el indice 

de progreso de tan silo 0.8% y 1.1% en pretérito y 

copretérito respectivamente. Ahora bien, en cada una de las 

clases existe un avance relativamente considerable en dos 

de los casos: uno del pretétito (P+P (b): 51.3 a 53.5): y en 

uno del copret‘rito (1+P (d): 39.9 a 43.5). Sin embargo, 

podemos notar que todas las clases del pretérito sufren. 

aunque mil"nimo, un cambio)  mientras que una de las clases del 

copretél'ito se mantiene sin avance (1+P (a): 43.7). Otro 

punto importante es que en ninguno de los casos se presenta 

un resultado decreciente. Vale la pena señalar que las dos 

modalidades de P+P resultaron con el mayor Indice de 

aciertos)  en los dos niveles. 

Por otra parte)  existe una gran diferencia entre el 

promedio de aciertos del pretd.Hto y del copret4ito, como 

lo podemos observar en el cuadro E.a. 

CUADRO 
	

E • a . 

aciertos 	errores 

A 	 A 	13 

Copretérito 41.3 42.4 ! 16.1 14.8 
Preter"- n 47.1 47.9 ! 11.3 10.8 

Ahora bien)  es importante conocer cuál es la gravedad de 

cada tipo de error y poder Jerarquizarlo. Para lo cual se 

adaptó la escala de dominio que trabaJ6 Maqueo)  tomando en 
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cuenta que en lugar de 13 alumnos por grupo. en nuestro 

aplicaron las pruebas a 60 alumnos. 

Escala de nivel de dominio. 
De 60 	<100%) a 50.7 <84.6%) aciertos = alto. 
De 50.2 (83.8%) a 41.5 (69.2%) aciertos = aceptable. 
De 41.0 (68.4%) a 27.6 <46.1%) aciertos = bajo. 

A partir de esta escala se obtienen los datos del nivel 

de dominio en cada clave por separado. de ello result4 el 

cuadro F: 

CUADRO F 
Nivel de dominio 

GRUPOA 	 GRUPOB 

ALTO ACEPTABLE BAJO ! ALTO ACEPTABLE BAJO 

P+P(a) P+I(b) 	P+I(a) 	P+P(a) P+I(b) 	P+I(a) 
P+P(b) I+I 	I+P(c) ! P+P(b) I+I 	I+P(c) 

i+P(a) 	I+P(d) ! 	I+P(a) 
I+P(d) 

De un grupo a otro los pret6ritos no sufren nina4 cambio 

en el nivel de dominio/  mientras que en los copreteritos 

encontramos que varia favorablemente uno de sus casos 

(I+P(d) de nivel bajo pasa a aceptable: 39.9% a. 43.5%). As( 

mismo podemos observar que, tanto en un grupo como en otro, 

en el nivel de dominio alto aparecen las dos modalidades de 

P+P. 

El cuadro G muestra los arados de frecuencia de cada una 

de las clases, de acuerdo con el estudio descriptivo Valrizel 

de las formas verbales en el espaMol de México de Moreno de 
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Alba. Estos datos son relevantes para saber eu‘les son las 

formas de mayor uso dentro de la lenqua cotidiana en la 

ciudad de M6ico, ya que los alumnos del C.E.E, están 

expuestos a esta otra fuente de información. 

C U A Ti P 1".1 

PRETÉRITO 	VALORES CLAVE ! COPRETE1ITO VALORES CLAVE 

monentáeo o 
de breve 	(64,0 %) = P+P (a) ! semelfactivo (52.9 %) = 1+1 
duraciÓn 

terminativo 	( 3,7 %) = P+P (b) 

durativo 	(14,5 %) = P+I (a) 	iterativo 	(3,8 %) = I+P (a) 
(e). (d) 

incoativo 	(9,9 %) = P+1 (b) 

Vale la pena señalar que aunque son criterios diferentes. 

los datos que se pueden obtener de dicha corre4aci4 

resultan importantes para plantear qué y cuándo enseñar. 

puesto que el .análisis se ha hecho con alumnos que se est4 

en situacihn de inmersión. 

La frecuencia de aparici(n en el español de M‘Xico y p) 

nivel de dominio del alumno se relacionan dr ja si9ulente 

manera. 
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CUADRO H 

Orden 	Nivel 	Promedio 
	

Prom Orden 	Nivel 	Prómedio Prom. 
frec. 	dominio 	aciertos 
	

giob 'frec, 	dominio 	aciertos giob. 
A 	B 	A 	B 
	

ABAB 
- ----------- - ----- ---- 
P+P(a) alto 	alto 53.3 53,8 53.5 1+1 	acept, 	acept, 	48.7 48,9 48.8 
P+I(a) bajo 	bajo 38.2 38,5 38,3 1+P(a) 	acept, 	acept. 	43.7 43.7 43.7 
P+I(b) acept. 	acept. 	45.6 46,0 45.8 1+P(c) bajo 	bajo 	33,0 33.7 33.3 
P+P(b) alto 	alto 51.3 53.5 52.4 1+P(d) bajo 	acept, 	39.9 43.5 41.7 

Promedio 	1+P(a,c.d) 39.5 

El orden de frecuencia aparece de mayor a menor. el nivel 

de dominio corresponde a la escala del cuadro F, y el 

promedio de aciertos es el porcentaje mostrado en cada una 

de las claves del cuadro E. De acuerdo a lo anterior se ve 

que existe cierta relaci6'n entre los promedios globales de 

cada clase y el orden de frecuencia: dos casos del pret:4ito 

y los dos del copretlito. En el cuadro I se pueden apreciar 

con mayor precisi&I estos datos: 

CUADRO I 

FRECUENCIA NIVEL DE DOMINIO FRECUENCIA NIVEL DE DOMINIO 

p+p (a) 
P+1 (a) 
P+1 (b) 
P+P (b) 

p+p (a) 
P+P (b) 

==> P+1 (b) 
P+I (a) 

(53..5) 
(52.4) 
(45.8) 
(28,3) 

1+1 
I+P 

==> 

=> 

1+1 	 (48.8) 
I+P (a.h.c) (39,5) 

De In cual se desprende que existe reiaci6n parcial entre 

el nivel de dominio y la frecuencia del pret1/11-tto: 
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p+p ca) y P-i.j (b): en tanto que el copret‘rito presenta 

similitud en ambas modalidades: 1+1 e 1+P (a.h.c). 

Ahora bien, en comparación con los datos mostrados por 

Maqueo se obtiene el cuadro I.a.. que proporciona las 

siguientes conclusiones: 

CUADRO 1.a. 

FRECUENCIA 	NIVEL DE DOMINIO 
Nuestros 	Maqueo 

!FRECUENCIA 	NIVEL DE DOMINIO 
0 	Nuestros 	Maqueo 

P+P(a)=> P+P(a) 	(53.5) P+1(b) 	(10.3)!1+1=> 1+1 	(48.8)--> 	1+1 (10.5) 
P+1(a) 	P+P(b) 	(52,4) P+P(a) (9.8)!1+P=> 	I+P 	(39.5)--> 	I+1) (9.1) 

141(13)=> P+1(b) 	(45.8) P+P(b) (9.1)0  I+P(a) 	(43.7)--> 	I+P (a) 	(10.7) 
P+P(b) 	P+1(a) 	(38.3) -> P+I(a) (8.3)0  1+P(d) 	(41.7)--> 	I+P (d) (7,5) 

1+P(c) 	(33.3)--> 	(r) (7.5) 

En ambos an‘lisis el nivel de dominio en los resultados 

del copret‘rito presentidel mismo orden: en cambio, en el 

pret‘rito stio en una de sus modalidades existe semejanza: 

P+1 (8))  la cual resultrácon el mKs bajo nivel dentro de los 

pret4-itos. Ya en el análisis cuantitativo se podl'a apreciar 

cierta diterencia. no resulta imprevisto que en el 

cualitativo se precisar> aur más dicha diferencia: sin 

embarpolen lo escencial existen muchas coincidencias. 

Consecuencia de los análisis cuantitativo y cualitativo. 

.además de contrastar los resultados obtenidos en este 

estudio con los realizados por Maqueo, se puede concluir 

que: 
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a) No existe un indice de progreso relevante de un 

nivel a otro dentro del conocimiento de las 

reglas sobre el uso de los tiempos del pasado. 

en una etapa Intermedia del aprendizaje. Esto 

se constata al observar que tue menor la 

diferencia en el indice de errores del nivel 

al 4 en el presente estudio que en el de 

Maqueo (niveles 2 al 3). 

b) El copret‘rito tiene un mayor indice de errores 

que el pret‘rito. Esto permite suponer que 

conocer el uso adecuado de esta forma resulta 

más difíCil, por tanto se le deberla otorgar 

una. mayor atención en el proceso de 

ensenanza-aprendizaje. 

c) De un grupo a otro el copret‘rito sólo varia en 

el nivel de dominio considerablemente en una de 

sus modalidades y se mantiene en otras en 

cambio, el pretérito muestra progreso en todas 

sus tormas. Lo cual podr(1.1 indicarnos)  en 

primer t4'rmino, que existe mayor avance en el 

conocimiento de las reglas sobre uso del 

Pret‘rito en una etapa tared'as mientras que el 

copret4'rito requiere de ser tema de etapa 

temprana. 
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d) El (ndice de frecuencia y el nivel de dominio 

guardan relacir:In parcial en el caso de los 

pretéritos, mientras que en el copretérito 

existe completa correlaci6n. Por tanto el 

alumno se enfrenta con el copret4-ito máis veces 

y puede obtener retuerzas del ambiente de 

/ inmersion en el que se encuentra. Se reitera 

que el copretrfrito merece especial atención. 

En st'ntesis se puede señalar que la canica diferencia de 

peso, entre el presente trabajo de investigaci&I y ei de 

Maqueo, es el hecho de que nuestros datos na presentan 

cambio en el indice de progreso del grupo A y B. Sin 

embargo)  se coincide con ella en que "las reglas sobre el 

uso del pret6rito contindan aprendiKndose en una etapa 

intermedio-avanzada del aprendizaje" (Maqueo, Liriq.  

p.11(1): dado que en el Cuadro E podemos apreciar el avance 

de las modalidades del pretérito frente a tres del 

copretito. 

Tlmbi4 coincidimos en cuanto a conclusiones generales. 

esto es: 1) la intormaci6n gramatical que reciben los 

alumnos no es satisfactoria para lograr buenos resultados. 

de ah( el alto grado de errores; 2) es necesario adecuar la 

intormaci(5n gramatical para crear nuevos enfoques y métodos 

para la enseñanza de EL2/  en otras palabras: 
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elaborar una gramÍtica pedagógica: 3) para su enseñanza. se 

requiere Jerarquizar las formas del pasado de acuerdo con 

tres criterios: su grupo (carga sem‘ntica), su nivel de 

dominio (gravedad de cada tipo de error) y su frecuencia de 

uso en el español de México. 

Los siguientes puntos pueden resultar interesantes para 

ser considerados en la elaboración de material adecuado para 

la enseñanza de EL2. Claro está' que estos puntos deben sólo 

romarse como una sugerencia de acercamiento al problema que 

enfrentamos: 

a) SÓlo en los casos en que modo de acción y 

aspecto coinciden en la caraa semntica. 

presentan un mayor número de aciertos (P+P (a): 

53.5: P+P (b): 52.4: I+I: 48.8). 

b) El copret‘rito es m‘á t'cil de apredenderse en 

una primera etapa que el pretdrito: dado que su 

progreso de nivel 3 a 4 es 

c) Los arupos 1)+1 ca) e 1+P cc) merecen atenci4 

particular.)  debido a que mostraron el nivel mis 

bajo de dominio y por razones particulares P+I 

(a) lo requiere por el indice de frecuencia que 

Presenta en la lengua cotidiana)  como lo seriala 

Maqueo: mientras que I+P (c) se 



IV. ANALISIS EN PRUEBAS A ALUMNOS-94- 

constituye en una forma diff'cil de ser 

aprendida segdn lo muestran ambos análisis con 

el nivel mis balo de dominio (Cuadro I.a.). 

Ahora bien, para poder acercarnos un poco a lo que seria 

un Intento de dramática pedaclogica debemos relacionar los 

puntos anteriores y el tratamiento que se les da en los 

libros de texto. supiriendo las posibilidades para ser 

abordado. 
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Este último capitulo contiene los puntos que se 

plantearon como m‘s importantes a io largo del trabajo de 

investiaaci 	tanto bibliografica como de campo. De ahí que 

se presente como objetivo recopilar de manera global las 

conclusiones a las que se (legó en cada uno de los 

capítulos. de tal forma que podamos apreciar en conjunto las 

aportaciones de la aramatica a la enseñanza. las necesidades 

de los alumnos de EL2 (resultado de las pruebas aplicadas en 

el C.E.E.) 	y las sugerencias para la elaborad& de 

material que satisfaga esas necesidades. 

De acuerdo con lo mostrado en el capitulo I. la cateaorla 

gramatical que con mayor exactitud precisa las 

caracterrsticas de las formas verbales del pasado es el 

aspecto. Esto es claro, pues la dependencia o independencia 

en relación con otras formas verbales dentro del sintagma no 

es suficiente para distinauir unos de otros: esto se explica 

Porque existe una gran variedad de matices entre los valores 

de tiempo absoluto y tiempo relativo. 

As( mismo, se (legó al consenso de que el aspecto se 

estructura en la flexián verbal de la conjugación en donde 

coexiste con las cateaorras de tiempo, modo, persona y 

numero. Sin embargo, con la categorlia que guarda más 

relación es la de tiempos inclusive)  tiempo y aspecto 

cosígnifican temporalidad)  pero cada una en diferente forma. 
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Por su parte, el tiempo explica la temporalidad 7 el aspecto 

la implica. 

As( tenemos que el tiempo toma en cuenta eP punto de 

vista del hablante respecto al proceso del acto verbal: en 

otras palabras, de acuerdo con la cateaorra aramatical el 

hablante puede configurar la acci6n verbal como posterior, 

simultánea o anterior al momento en que esta' hablando. Por 

otra parte, el aspecto atiende la calidad del desarrollo de 

la acción verbal, es decir la pertectividad o 

impertectividad del acto verbal. 

De lo anterior, resulta necesario y fundamental mencionar 

la distinci6n que se hace entre verbos pertectivos e 

impertectivos. En términos generales se considera un tiempo 

verbal como perfectivo a todo aquel cuya acci6n sólo se ve 

completa si termina, si su realizaci6'n es momentá'nea. 

completa y acabada o si su duracir5n es limitacia;, en cambio, 

un tiempo con valor imperfectivo es aquel cuya acció'n no 

necesita estar terminada para ser completa, CUYO 1(mite no 

es fijo, y cuya acci6n transcurre sin designar ni su 

principio ni su final. 

Una vez que hemos seMalado los puntos anteriores con 

respecto a 	'..:tegort'as y clasificación de os verbos, 

podemos considerar en nuestra recopilacióñ los datos que se 

obtuvieron sobre las formas verbales de nuestro' intere's. 
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Así, tenemos que el pretérito es un tiempo gramatical con Pi 

cual expresamos acciones en pasado, del cual se desconoce su 

temporalidad (o sea, el momento cercano o lejano en que Re 

desarrol 	la acción verbal), por lo que se le designa como 

indefinido o atemporal. Sin embaroo, el valor que distingue 

al pretérito es su aspecto perfectivo. 

El car'cter aspectual imperfectivo del copretérrito es el 

unico valor que permite describirlo con mayor exactitud). 

pues tanto el pret‘›rtto como el coprete'rito son tiempos que 

expresan acciones en el pasado. También se le designa como 

tiempo relativo y propio para descripciones. de ahr que este 

carácter permita usarlo cuando se quiere expresar 

coincidencia de dos acciones en copretrito o que en el 

desarrollo de un proceso expresado en copretérito pueda 

Incidir una acción en pretérito. 

Si bien al aspecto se le designa como una categoría 

gramatical que mantiene relación con otras categorí'as 

aramaticales. también es importante resaltar como en 

repetidas ocasiones se menciona que. al establecer dicha 

ceiacion. recibe influencia de elementos pertenecientes a 11 

lexicología y a la sintaxis. Estos últimos vendrán a ser los 

circunstanciales de tiempo, mientras los primeros ser6n la 

carga sem(ntica contenida en el lexema verbal. Ahora bien, 

de la combinaci6n de las cargas del lexema y CAP 
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la flexi¿n se obtiene la signiticacirS.n global del verbo al 

estar conjuoado. 

Con la tinalldad de obtener datos mis detallados sobre el 

caracter aspectual de las formas que nos ocupan)  pusimos 

especial interés en los datos proporcionados por Ifulvia 

Colombo. En su estudio se hace hincapié en que la categor(a 

oramatical de aspecto tanto a nivel de cateaor(a universal 

como dentro del sistema del español)  se contunde con el 

contenido semántico de los verbos (o modo de acci&), debido 

a que ambos conceptos expresan la calidad del desarrollo del 

proceso verbal. Se señala que es necesaria la distincicin 

entre aspecto y modo de acción; la cual se evidencia a 

travde de las formas que se emplean para estructurlas: el 

aspecto se expresa a travelS de medios gramaticales (flexic1n 

verbal de tiempo) y el moda de acción por medios 14"xicos 

(lexema). Sin embarda r  existe interrelacit4i entre ambos 

valores, por lo que se retuerza o modifica ía sionificaci6"1-1 

de cada uno. 

También se menciona en el estudio de Fulvia Colombo la 

coexistencia del tiempo y del aspecto en la flexicin verbal 

de tiempo y se concibe una supercatecorla temporo-aspectual. 

Esta supercategor(a es el resultado del ten6Meno sem<ntico 

denominado cosionificaciÓn donde ambas (tiempo y aspecto) 

alternativamente influyen o determinan el proceso de la 

cc i on. 	Debemos 	señalar 	que 	a 	pesar 	de 	I o 
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anterior cada una atiende diterentes cualidades de la 

acción. 

En sus conclusiones Fulvia Colombo precisa la 

significación de los valores perfectivo e impertectivo. 

Señala que para comprender la diferencia que hay entre uno y 

otro aspecto, debemos partir del concepto de imperfectividad 

del tiempo presente que expresa hechos que se aprec(an en su 

desarrollo, están aconteciendo en el momento de hablar;  han 

acontecido repetidamente o se han dado continuamente desde 

el pasado y seguirán hacia el futuro. En cambio, el aspecto 

perfectivo es netamente caracter(tico del pasado, pues nos 

referimos a hechos que ya sucedieron, los cuales se dieron 

por terminados. 

De !o anterior se desprende que el pretrlto es el tiempo 

que expresa la pertectividad, es decir los actos como 

realizados, acabados. completos. En cambio, cuando queremos 

expresar la. impertectividad en el tiempo pasado (es decir, 

la continuidad de los actos) empleamos el copret‘rito; el 

cual posee tanto las características del tiempo pasado como 

del aspecto imperfectivo. Al existir dos tiempos pasdos, 

cuyo carácter espectual es diferente, los hechos que suceden 

en ei pasado son abarcados en su totalidad; esto es, rento 

lo y,s celizado y concluido,  como aquello que se !,3ucedi¿ 

continua, repetitive n durativemente. 
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Como ltimo punto de reflexión en el estudio de Euivia 

Colombn, se analiza la carpa semntica resultante de fa 

combinación del valor Rspectual y del modo de accion al 

estar conJuoado un verbo en pretrito n copret4ito. Esto 

es, qué influencias recibe una carga semántica pertectiva o 

impertectiva del lexema cuando la carga de la flexic5n es 

igual o diferente. (El resultado de tal reflexión esta 

contenida el cuadro de la panina 7(5.) 

Por otra parte;  en la introducciÓn se señaló.  como uno de 

los objetivos conocer qué tanta informacid'n proporciona la 

gramática a la enseñanza del EL2: esto lo pudimos observar 

al revisar el contenido de los libros de texto empleados 

para tal fln. Podemos aseverar que el contenido de los 

textos de enseñanza. posee un mayor numero de ejercicios que 

de informacid'n gramatical. A pesar de ello:  la aramá"tica 

ocupa un lugar preponderante, pues se constituye de hecho en 

la columna vertebral que sistematiza y permite graduar el 

avance de la presentación temática en algunos de los textos. 

En otros es la base para ejercitar el contenido de cada 

unidad. Sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo de 

una gramática y un texto son diferentes. La primera trata de 

normar o describir la lengua en si misma; esto es, el punto 

de intere-s son las estructuras que forman a la lennua, SU 

funcionamiento y significaciÓn. En el caso de un libro de 

texto 	se 	ve 	la 	lengua 	como 	el 	medio 
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que permite establecer la comunicación, y por tanto el 

objetivo es proporcionar los datos y fomentar las 

actividades que favorezcan el desarrollo de las habilidades 

para comunicarse. 

Con base en las necesidades de los alumnos, las cuales se 

obtuvieron como resultado del análisis de pretdrito y 

copretérito en pruebas de alumnos, podemos sugerir que es 

indispensable la elaboración de una gramática pedagógica. En 

ella se debería proporcionar informad& adecuada a las 

características de los alumnos que aprenden la lengua en una 

situación de inmersión. 

Concretamente en el caso de nuestro estudio podemos 

aseverar que esta gramática pedagógica debería dar prioridad 

a los ítems de menor grado de dificultad (menor índice de 

error en los resultados). De tal forma que, en primer 

trmino, se proporcionara informacio'n sobre las formas del 

copretifrito y más tarde las del pretérito. En una segunda 

intancia se plantearían las diferencias de carga semántica 

resultante de la combinación de la categoría de aspecto de 

estas formas con el modo de acció'n del verbo conjugado. En 

este sentido tendri-a prioridad la coincidencia de los 

valores perfectivo o imperfectivo (los cuales mostraron un 

menor rridice de error) y posteriormente se presentarian los 

casos en que estos valores son diferentes. Cabe mencionar 

que 	hay 	casos 	q u e 	merecerían 
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atendion particular. esto se debe a que presentaron los mas 

altos indices de error. Estos casos especiales son los 

consituidos por: 

a) la carga semántica que resulta de combinar modo 

de acción perfectivo con aspecto imperfectivo 

(copretérito) de matiz (a); como en los casos de los 

verbos: rieron (47). esperh (65). se fue (66). estuvo 

(73). ahorró (99). etc.: 

b) la sianificaci& de modo de acción imperfectivo 

con aspecto perfectivo (pretérito) de matiz (c); por 

ejemplo, se alejaba (71), se terminaba (88). amanecía 

(100). se morra (102), se iba (115), etc.. 

Ahora bien, los resultados obtenidos coinciden en su 

mayoría con los mostrados en el capitulo IV "La lingilistica 

teSrica y la lingüística aplicada: estudio de dos formas 

verbales" de Ana Maria Maqueo. pues ambos dan gran 

importancia a la enseñanza del copretórito en primer 

trmino, y de la necesidad de atender de manera especial la 

carda semIntica de los casos P+I (a) e I+P (c). De ah( que 

los resultados obtenidos por Maqueo adquiren validez, si no 

de manera definitiva, s( mis significativa, ya que en el 

prelrlf- estudio se realizS el análisis en un número mayor 

de pruebas. 
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Por tíltimo. vale la pena aclarar que se proporciona mayor 

intormaci&I sobre el análisis de pretérito y copretérito en 

pruebas aplicadas a alumnos en las conclusiones del cap(tulo 

anterior, en el cual se localizaron los ítems que 

representan mayor dificultad, se correlacionÓ dificultad con 

frecuencia en el uso de dichos items, se compararon 

resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos de 

Maqueo y nuestros. también se emiten sugerencias tanto para 

la formulación de una gramática pedag4gica como para la 

elaboraci«6 de material de apoyo en la enseñanza de EL2. 
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ANEXO A . 

Nombre 	  

Nacionalidad 	  

Nivel 	  

COMPLETA CON PRETRITO O COPRETERITO. 

1. Los lunes 	  clases de ouitarra, por eso 	  

tomar 	 regresar 
m.11s tarde 

2. Cuando 	 chico, Luis 	 a la escuela en bici. 
ser 	 ir 

3. El dato 	  nervioso siempre que 	 tormenta. 

ponerse 	 haber 

4. Cuando 	  estudiando para el 
estar(nosotros) 

examen 	 1 a luz . 
irse 

5. Maroarita 	  muy seouido porque no 	bien. 
caerse 	 ver 

un brazo el aho pasado cuando 	  en la 

	

romperse(yo) 	 chocar 
carretera, 

7, Los nihos 	 mucho ayer porque 	 mucho ejercicio. 
comer 	 hacer 

8. Cuando    en Lima, , 	al cine con .frecuencia? 
vivir(tú) 	 ir 

	

La secretaria 	  que 	 ocupada. 
contestar 	estar 

10. Mientras la sehora arreolaba la casa,    un ladrcln 
entrar 

la televisi¿n. 
llevarse 
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11. 	  cenando cuando 	  el teleorama. 
Estar(ellos) 	 llegar 

12. La comida 	  mientras Rosa 	 con sus amigas. 
quemarse 	 platicar 

13. Hace rato 	 a la lavanderra y 	  la ropa 
ir 	 devolver 

porque 	  sucia. 
estar 
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ANEXO B. 
HOMbre 	  

Nacionalidad 	  

Nivel 

COMPLETA CON PRETIRITO O COPRET¿RITO. 

Hace arios, cuando 	 estudiante, 	  cerca de un 
ser 	 vivir 

parque. He 

	

	  observ a r a la gen te des. _ ml ventana. 
gustar 

Un d(a 	 a un hombre MUY interesante, 	 un hombre 
ver 	 ser 

alto y elegante. El hombre 	 esperando en una banca del 
estar 

parque, 	 evidente que 	  a alouien porque con 
ser 	 esperar 

frecuencia 	  la cabeza, y 	 para, todas partes. 
levantar 	 ver 
	  tranquilo. Sin embaroo, rio 10 	  en 
Parecer 	 estar 
media hora 	  m‘s de diez cioarros. 	  

fumar 
de leer el per i Hi 6L.co pero no 	  

Tratar 
porque 

  

poder 

 

	  preocupado. 

 

estar 
En un cierto momento 	  ver a la persona que 

creer 
. Su cara 

esperar 
SUS OjOS 	  SU 

cambiar 	 reír 

desaparecer 
Cuando 	  que no 	  la persona que 

ver 	 ser 
	  el peri6dico otra vez. 

esperar 	sentarse 	abrir 
Una vez 	  de irse. 	  su peri6iico 

tratar 	 Cerrar 
	  hacia donde   su coche. Pero no 	 
caminar 	 estar 	 irse 
	  a 1.11 b.Emc.9. 	 l perijdico 

regresar 	 abrir 
De pronto llover. El hombre nO 

empezar 	 saber 
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hacer. Finalmente     a su coche. 

levantarse 	 irse 
11111 	  otro rato. Pero 	  

esperar 	 ser 
nadie 

llegar 
Cuando el hombre 

 

una mujer 	  de una puerta 

  

irse 	 salir' 
	  allí, bajo la lluvia, viendo el coche que 
quedarse 

all( por largo, De pronto 	  a reir, 
alejarse 	 empezarse 
	  rindose tiempo y despus 	  

	

estar 	 desaparecer 

	

¿Por qui' 	  tan nervioso? 	 la mujer? 
estar 	 ser 

Por qu‘ 	  
reírse 



VI. lINEXOS-109- 

i-41EXO C. 

Nacionalidad 
Nivel 

COMPLET CON PRETRITO CI COPPETERITO. 

1. hasta los 18 aMos. 
crecer 

2. Con frecuencia Maroarita 

	

	  con dolor de cabeza. 
despertarse 

8. Felipe 	la chimenea cuando 	  la mano. 
encender 	 quemarse 

4. Frecuentemente, desplis dN l_i.s clases, 

	

	  muy 
regresar( nosotros) 

cansados. 

5. El beb 	  siempre que 	  el ruido de la 

	

espantarse 	 oir 
aspiradora 

6. 	  la moto sdbitamente porque ah( 	  
detener 	 acabarse 

la carretera. 

	

Susana    muchas golosinas por eso e-=,t.< oorda. 
comer 

9. En alounas ocasiones, don Luis 	  la leha con sierra 
partir 

otras con hacha. 

. Le 	  mucha flojera levantarse temprano, por eso 
dar 

siempre 

	

	 en la tarde. 
trabajar 

10. 	Hace a gunos ah os no 	 tanto como ahora. 
fumar 

11. Todas las mananas 	 s Marclarita en esa 
encontrarse(yo) 

esquina. 

1 2 . 	y e r. 	e r 	l a 	I: E,  I-  Cl 	,l ,E4 	 t 

 

In ai..iisar para eer 
entrar 

como 

	

	 el cuarto. 
limpiar (.nosotros) 
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U0 

1:3. Ese abogado 	  cosas casi siempre equivocadas. 
afirmar 

14 . Los dom i n 1:4 O 5. 	  de 5 .14. 7. 
jugar 

15. Ese muchacho 	 durante varios aMos lo suficiente 
ahorrar 

para poder viajar. 

cuando 	  los primeros soldados. 
amanecer 	 aparecer 

17. Estuvea.1 F ( mucho rato viendo como  	el perro. 
morirse 

13. .cidentalmente, 	 la luz mientras ella 
apagar' 	 guardar. 

sus cosas. 

19. Áqullos son los eMores que 	  del r(o al niMo 
sacar 

casi ahogado. 

20. Generalmente, mi mam nos 	  cuando 
acostar 

anochecfa 

21. la nriciU del tiempo, por eso 
perder(yo) 

ayer 	 tarde. 
llegar 

22. Cuando el doctor 	  los resultados de los anlis i s 
saber 

1   que +umara. 
prohibir 

23. i'tyer, 	 ha.z.ta alcanzarlo. 
correr (yo 

24. Cuando era ch i qu I t i, el gato 

 

la pata en ese 

 

meter 
gujer 	 e 	 1.111 	 r . 

sacar 

25. En el 1 .nomento 11 qu.,  la mam.1(i. 	 el niMo 
irse 	 1loren 

16, 
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Hov s( 

	

	  la composici¿n que 
escribir(yo) 

nos 

	

	  de tarea. 
dejar(tú) 

	

27. Te estuve esperando pero como 	  que no 	  
ver 	 venir(tú) 

irse 



BIBLIOGPAFIA 

ALARCOS Llorach. Emilio. "Sobre la estructura del verbo 
español" en Estudtos de gram,Itica funcional del esnahol, 
Madrid. Gredas. 1972. 

ALONSO. Amado y Pedro Henriquez Ureña. Gramatica Castellana.  
Primer curso, 24a. ed., Buenos Aires, Losada. 1967. 

Gramatica Castellana. Segundo curso, 8a. ed.. 
Buenos Aires, Losada, 1949. 

ALONSO. Martín. Gramatica del español contemporaneo. Madrid. 
Guadarrama, 1968. 

BAPRENECHEA, Ana Maria. "Las clases de palabras en el 
español como clases funcionales", en Estudios de 
gramática estructural. Paidás. Buenos Aires. 1969. 

BERISTAIN, Helena. Diccionario de retórica v poetica. 
Porrrja. México. 1985. 

Gramatica estructural de la lengua española, 
U.N.A.M., México, 1981. 

BOLAÑO. Sara. Antología de temas de linguistica. 	México. 
U.N.A.M., 1978. 

COMRIE. Bernard. Aspect. An Introduction to the Studv of  
Verbal Aspect and Related Problems. London. Cambridge 
University Press. 1976. 

COLOMBO. Fulvia, La categorla verbal de aspecto en gramatica  
española. Tesis inédita (linguistica hispánica). México. 
U.N.A.M.. 1983. 

CORDER. Pit. "Dialectos idiosincráticos". en Error Analvsis.  
(Perspectivas on Second Language AcauisitIon) Jack D. 
RIchards (compilador). Londres. Longman. 1974. 

	  . introducing Applied LInguitics. Great Britain, 
Penauin Books Ltd.. 1979. 

COSERIU. Eugenio. Introducción  a la linguistica. México. 
U.N.A.M.. 1983. 

DILLER. Karl Conrad. The Language Teachinq Controversv, 
Rowley, Mass.. Newburry House Publisers. Inc.. '07:7. 

GILI y Gaya. Curso superior de sintaxis, 9a. ed.. Barcelona. 
Bux. 1964. 



BIBLIOGRAFIA-12.1. 

GODBY. Caro! Jean et. al.... "Bilingualism". en Laninworts 
Files (Materlals for an Introduction to Language), 3a. 
ed.. Ohio. Advocate Publishing Group. 1985. 

	  . "Learning a Foreing Language°. en Lanquages 
Files (Materials for an Introduction to Language). 3a. 
ed.. Ohio, Advocate Publishing Group, 1985. 

MAQUEO. Ana Marta. Español para  extranjeros, México. 
U.N.A.M.. 1983. 

MAQUEO. Ana Marta, Español Uno, México. 1979. 

MAQUEO. Ana María.  Linguistica Aplicada a la Enseñanza del  
Español. México, Limusa. 1984. 

MAQUEO. Ana María y CORONADO. Juan. Imágenes y palabras 1 y 
II. México. U.N.A.M., 1981. 

MORENO de Alba, J.G., Valores de las formas verbales en el  
español de México. México. U.N.A.N.. 1978. 

REYES Corla, Bulmaro E., Manual de estilo editorial, Limusa. 
México, 1986. 

RICHARDS, Jack D.. "Social factors. interlanguage, and 
language learning" en .Error Analvsis. (PersPectives on  
Second Language Acaulsltion) Jack D. Richards 
(compilador). Londres, Longman. 1974. 

y Gloria P. Sampson, "The Study of Learner 
English", apuntes y lecturas del Seminario de 
Linguistica. 

ROBLES Decano, Felipe. Filosofía del verbo, 2a. ed.. Madrid. 
L. Rubie. 1931. 

ROCA-PONS. José, Introducción a la gramatica (con especial  
referencia a la lengua española.3a. ed.. Barcelona. 
Teide. 1974. 

	  . Lenguaje, 3a. ed., Barcelona. Teide. 1978 

SELINKER, "Interlannuage", en New Frontiers in Secon0 
Langse rearninq, editado por John H. Scumann y Nancy 
Stenson. Newburry House Publishers. 1976. 

STREVENS. "Toward a Redefinition of Applied Linguisticsu en 
On the Scope of Applied Linguistics, 	Powley. 
Mass„Newburry House Publishers, Inc., 1980. 


	Portada
	Índice 
	Introducción
	I. Revisión del Tema en Gramáticas
	II. Análisis del Aspecto del Pretérito y del Copretérito en un Texto Especializado
	III. Análisis del Tratamiento de Pretérito y Copretérito en Textos de Enseñanza
	IV. Análisis de Pretérito y Copretérito en Pruebas Aplicadas a Alumnos del C.E.E.
	V. Conclusiones Generales
	VI. Anexos
	Bibliografía



