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INTRODUCCI6N. 

Planteamientos básicos de las formas temporales del pasado de Indicativo. 

Dentro de las numerosas tesIs gramaticales del verbo español, hay grandes 

diferencias de enfoques sobre cOllceptos considerados esenciales en la materia, 

como son las categoiÍas tiempo, modo, aspecto. Por si esto fuera poco, podemos 

agregar a estas categorías otras que se relacionan entre sí, como la temporalidad, 

la modalidad, el modo de acción, la correlación temporal, que además de añadir 

dificultades, desde luego enriquecen y nutren al complejo sistema del verbo 

español 

Para este estudio, será necesario analizar algunas de las categorías anteriores con 

respecto a la OposIción de las formas verbales canté I cantaba. 

Como se sabe, la oposIción pretérito I copretérito causa senas complicaciones 

a la hora de su elección debIdO a sus diferentes usos, tanto en la forma escnta 

como en la hablada. 

Para hacer mi investigación más accesible, me abocaré a la parcela de extranjeros 

alemanes, porque la gran mayoría de alumnos a los que he impartido clases de 

español como segunda lengua tienen esta nac1onalldad. 

Antecedentes 

La gramática, la descripción sistemática de nuestra lengua, pudo haberse escrito 

ya en tiempos de Alfonso el Sabio En aquel entonces, la palabra gramática sólo 

tenía el significado de "conocimiento del latín", Esto se deduce, porque en algún 

escnto suyo, Alfonso el Sabio usa la expresión "nuestro latín" para referirse a la 

lengua en que él eSCribía, como si con esto intentara poner en antecedentes que 

"la clase de latín", que era la lengua que hablaban en el siglo XIII en los reinos de 
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León y Castilla. ya había cambiado, evolucionado, simplificado, que estaba 

conformado por un alto número de arabismos, etc Ciertamente, el conocimiento 

de este "latín" no tenía nada en común con el verdadero latin, el de Clce~ón o el 

de Plauto U OVldlo 

No obstante, es hasta 1492 que Antonio de NebrlJa reallza la pnmera Gramática 

de la Jengua castellana que, por cierto, es considerada también la primera auténtica 

gramática de una lengua "vulgar', es deCIr moderna Nebrija era un hombre de 

origen humilde, pero tenaz. Se educó en la universidad de 8010n18, italia Nebrij8 

era un emprendedor, y como tal, realizó varios cambios en la ciencia linguísllca 

española de su tiempo. Nebrija revIsó y asimiló las nuevas concepciones de la 

filología Imperante y sentó las nuevas técnicas de enseñanza, para más tarde 

implantarlas en España Él desarrolló su labor pedagógIca en la universidad de 

Salamanca y de AlcaJa Además, como estaba Interesado en todo lo relacionado 

con la antlguedad clásica, escribió numerosos libros acerca de la lengua latina y 

romance, así como tratados teológicos Por tanto, es considerado un gran 

humanista 

En parücular, vamos a refenrnos a la Gramáttca de fa lengua castellana que al 

parecer nO fue tan consultada en su época según Lope Blanch 1, Ésta tenía como 

obJetIVO, el de "reduzJr en artificio", "poner debaxo de arte", era lo que convenía 

con la lengua de España, y aSÍ, dice Nebnja en el prólogo de su gramática' 

Acordé ante todas las otras cosas reduzir en artdicio este nuestro lenguaje castellano, para que lo 

que agora í de aquí adelante en él se escriviere, pueda quedar en un tenor i entenderse por toda la 

duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se ha hecho en la lengua griega I 

latina, las qua/es por aver estado debaxo de arte, aunque sobre eflas han passado muchos siglos, 

todavía quedan en una umfonnidad. 2 

Lope B1anch, Jw:n M ,.vebrlja cinco SIglos después, UNAM, 1994, P 19 

2 Prólogo de la Gramática de la lengua castellana, CItada por AntOnIO Alatorre, en el lIbro Los 
1,001 años de la lengua espmlo{a, 1995, p 199 
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Para Nebnja. los accidentes del verbo son ocho' especie. figura, género, modo, 

tiempo, número, persona y conjugación (En este trabajo sólo se mencionará el del 

tiempo) 

Además, para este autor sólo hay clnco tiempos para el indicatIVo y cinco para el 

subjuntiVo, estos CinCO tiempos en el indicativo son "presente, passado no 

acabado, passado acabado, passado más que acabado, venidero", El presente es 

"aquél en el cual alguna cosa se haze agora, como dlziendo io amo" El passado 

no acabado es aquél "en el cual alguna cosa se hazla, como diZlendo 10 amava", 

Passado acabado "es aquél en el cual alguna cosa se hizo, como dlzlendo 10 amé", 

El passado más que acabaao "es aquél en el cual alguna cosa se avía hecho, 

cuando algo se hizo, como 10 te avía amado, cuando tú me amaste". Venidero I 

(fa! 38 v.l es aquél "en el cual alguna cosa se a de hazer, como dlziendo lo amaré" 3 

Ejemplos del pasad04 acabado (a) y del pasado no acabado (b), 

(a) Acabóse este Trabajo de grammátlca, que nueva mente hizo el maestro 

Antonio de Lebrixa sobre la lengua castellana, en el año del salvador de mil (,) 

(a) Pero los que lienen e ante de la Ir, perdieron la e y retuvieron la " (..) 

(b) Mas avernos aquí de notar que hazemos en este tiempo corta miento o 

trasportación de letras en aqueUos mesmos verbos en que fo hazíamos en el 

tiempo venidero del indicativo, ( ) 

(b) ReCiben eso mesmo cottamiento en la segunda persona del plural, como 

deziamos que lo recibía el presente, ( ) 

3 lbldem, 1980, p 185 

4 NebnJa, Antolllo, Gramática de la lengua castellana, 1492, Salamanca, CItado por QUlhs, 
Antolllo., EstudiO y edICIón de la mIsma GramátJca, EdItora NaCiOnal, MadrId, 1984. pp 246, 
249,251,255 Y 259 
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(a) y (b) I pareció nos que éste prinCipal mente devía ser e! presente de mfinítlvo, 

al cual otros llamaron nombre infmllo. 

En resumen, tomando en cuenta los ejemplos antenores, así como sus defln:ciones 

para NebriJ8 el pasaao acabado implica una acción terminada, que ya concluyó, 

mientras que el pasado no acabado Implica una acción reiterativa, de costumbre, 

pero que también describe lo que se hacía en un pasado cercano o lejano 

Los siglos XVIII y XX se distinguen por las tareas realizadas por los hombres de la 

\\ustración5, entre las que destaca la importancia de la preCisión filológica. Más 

cercano a nosotros, Andrés 8ell06, quien era uno de eiios, y que además es uno 

de los hispanohablantes más renombrados por haber escrito con singular maestría 

sobre el Poema del Cid También escribió \a primera gramática americana 

Gramática de la Lengua Castellana destmada al uso de los americanos (1847), que 

siempre fue consldarada por su ngorfllológlco de mayor autOridad que la Gramática 

académica En primer instanCia. Bello necesitaba elaborar una GramátIca 

castellar¡a por razones de índole hlstónco - cultural, para tal empresa, tería que 

adecuarse a la lógica de la Investigación lingüística que fuera propia de la 

amencana. Para lograr las bases teóncas, era indIspensable llevar a cabo el 

análisIs de las reglas, cuestión que se desarrolla a Jo largo de su trabajo con 

espeCial énfasIs 

Ahora, los conceptos de Andrés Bello dan sustento a esta Investigación. él define 

al pretérito como una forma que "significa la antenondad del atributo al acto de la 

palabra" 7 Canté ayer en Bellas Artes 

5 "La IlustraCión adapta el método filosof¡co dd análisIs, propugnando en las regulae 
phIlosophandl de Newton, 'J construye su sistema pru1iendo de los fenómenos y remontándose 
desdo:: ellos a la enUnCHlC¡Ón de los pnnClplOS generales ""La mentalidad Ilustrada conCibe 
el conocimiento como análisis, esto es --en último termmo-, vertcbraClOn ordenada de los datos 
(de lo dado) de 10 real" (SIC siguiente nota, p 13) 

6 Andrés Bello nac:ó en Venezuela, en 1781 

7 Bello, Andrés, Gramallcade la Lengua Castellana, Edaf, Madnd, Espana, 1984, ap 624 p 
200. 

VII 



INTRODUCCiÓN. 

Asimismo, este gramático anota "que en unos verbos el atributo, por el hecho de 

haber llegado a su perfección, expira, y en otros sin embargo, subsiste durando" 8 

Al primer grupo de verbos llama des¡nentes y al segundo permanentes. Nacer y 

morir serían ejemplos de verbos desinentes, porque después que uno nace o 

muere, por naturaleza no hay continuidad, pero otros como: ser, ver, oír. son 

verbos permanentes, porque no obstante de que la eXistencia, la visión o la 

audición sea desde el primer Instante una acción perfecta, todavía puede seguIr 

por mucho más tiempo' Oí a Mazart todo el día. 

Además, añade Bello que la forma del copretérito "significa la existenCia del atributo 

con una cosa pasada,·9 y también que "En está forma el atributo es, respecto de 

la cosa pasada con la cual coeXiste, lo mismo que el presente respecto del 

momento en que se habla, es decir, que la duración de la cosa pasada con que se 

le compara puede ser más que una parte de la suya ,,10 Cuando entraste comía 

Podemos decir que el sUjeto (Yo) de la oración se refería a que comía por un largo 

momento seguía comiendo y no tenía hora para terminar de comer. Entre la 

entrada del otro interlocutor (Tú), y la acción del que comía, todo continuaba e 

Incluso en el momento en el que habló, el que comía El sUjeto (Yo), en conclUSión, 

está describiendo desde su propia perspectiva, lo que hacía cuando llegó el otro 

interlocutor 

Otra es la presentación del" copretérito en relaCión con el pretérito, ¿se pueden 

expresar con él, no sólo las cosas que todavía subSisten, sino las verdades de 

duración Indefinida o eterna? ¿ Y no será impropio decir 'Cópernico probó que la 

tierra giraba alrededor del sol'? SI es exacta la Idea que acabo de dar del copreténto, 

la expresión es perfectamente correcta ,,11 En realidad podría decirse que la tierra 

8 Bello, A , op. cJI , ¡ 984, up 624 P 200 

9 Ibldem, p 20 ¡ 

10 Ibldem 

11 Ibldem 
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gira, pero entonces no veríamos la Interpretación que él dio al giro eterno de )a 

tierra, como él lo aclaró 

Bello nos pide que comparemos dos copretéritos, y opina que es muy difíCil aclarar 

cual se enlaza al otro primero' Cuando tu jugabas con muñecas, yo ya estaba en 

la universidad 

El maestro Bello considera, además, que "en las narraciones el copretérito pone a 

la vista los adjuntos y circunstancias, y presenta, por decirlo así, la decoración del 

drama,,12. Llegaron a una casa que estaba sola entre muchos árboles tan altos 

como el cielo, que daba miedo a fos oJos que le rmraban 

Otra característica del copretérlto es según A Bello la "de aplicarse a significar 

acciones repetidas o habituales, que se refieren a una época pretérita que se 

supone conoclda"n Todos los días comía en la fonda. 

Como se puede apreciar, no es sólo un problema de dIstInción morfológica sino de 

estructuración semántica 

Planteamiento del problema 

Mi experiencia de profesora de español como segunda lengua en el Centro de 

Enseñanza para Extranj8ros de la U N.A M, en la DireCCIón Internacional de 

Estudiantes en la Universidad Iberoamericana y en el Departamento de 

Intercambio de la Universidad La Salle, me hizo detectar algunas dificultades que 

tenían Jos alumnos extranjeros en general y en particular los germanohabJantes 

para comprender y producir la oposIción pretérito I copretérito. Lo cual me llevó 

a hacerme múltiples preguntas como; ¿Cuáles son las diferencias entre estas 

formas verbales? ¿Cómo han Ido cambiando estas formas verbales desde el latín 

hasta nuestros días? (.Por qué los germanohab:antes producen más errores que 

12 lbldem 

13 /bnlem 
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otros extranjeros al utilizar estas formas verbales del pasado de indicativo del 

español? ¿Su lengua materna no contiene estas formas verbales? ¿Será que el 

sistema del español cuenta con más formas verbales que el sistema verbal del 

alemán para explicar el pasado? ¿O ya no tienen relación las reglas de las 

gramáticas con el uso que dan los hispanohablantes a estos tiempos verbales? 

Justificación 

Durante las últimas décadas la enseñanza del español como L2 ha adquirido gran 

Importancia, gracias a las necesidades comunicativas y comerciales de nuestro 

mundo actual Según un artículo del periódico Reforma, el español será hablado 

por 550 millones de personas a mediados del presente siglo, debido al 

creCimiento demográfico y económico de América Latina, así como a la creCiente 

Importancia de la comunidad hispana en los EU. nuestra lengua es un idioma con 

gran futuro El español es, además, una de Jas lenguas más demandadas por los 

estudiantes norteamericanos: el 80% de ellos, opta por ella como segunda lengua; 

y se calcula que en el a .. io 2025, se contabilizarán, tan sólo en los EU, 87 millones 

de hispanohablantes 

En Brasil, al mismo tiempo, se requieren miles de profesores de español cada año 

para cubnr las necesidades que ha generado la apanclón del Mercosur. En Europa, 

ASia y África, el Instituto Cervantes vela por la difUSión de la lengua española a 

través de sus 36 centros y cientos de miles de alumnos 14 Por tal razón, es 

necesario realizar Investigaciones de temas específicos y más profundos. Y resulta 

fundamental apoyar, como nación por un lado y como universidad por otro, el 

desarrollo de dichas investigaciones. 

Hoy en día prol¡feran en nuestro país un amplio número de escuelas de ¡dio mas, 

en las que se Imparte inglés, francés, alemán, portugués y español entre otras 

lenguas No obstante que algunas de estas escuelas cuentan con Infraestructura 

y métodos adecuados para Impartir lenguas extranjeras, desafortunadamente 

14 "Refonna", seCCIón A Interfase, Lunes 1 1 deJumo de12001 p 12 
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carecen de ellos para enseñar español como segunda lengua No pretendo decir 

de ninguna manera que no se encuentren algunos estudiosos que trabajan para 

el bien del desarrollo del español como lengua materna y segunda lengua. Pero, 

asumo que todavía hay por hacer mucho estudios para contribuir con mejores 

bases, para diseñar métodos mas completos que nos permitan una enseñanza 

eXitosa. 

En mi interés personal como profesora de español como L2, realicé este trabajo 

con el fin de desarrollar más el campo de la Investigación de la lengua española 

en primer plano, y en segundo sé que ayudará a muchos estudiantes para entender 

¡as diferencias entre pretérito i copretérito, Además, sé que este estudio serviría 

tanto a los maestros del Centro de Enseñanza para Extranjeros (C.E.P.E.) como 

a los interesados en la investigación del español, para profundizar en el tema o 

como guía de consulta 

Hipótesis 

1. Algunos alumnos germanohablantes usan Incorrectamente las formas verbales 

del pasado de indicatiVO, a razón de que no eXisten en su Idioma, o bien se 

sustituyen por otras formas verbales con las que sí cuenta el sistema verbal del 

alemán 

2 Algunos alumnos germanohablantes no entienden el contraste que hay entre 

pretérito I copretérito porque no pertenece a su cultura (semántica). 

3 El contraste de los tiempos del pasado de indicatiVO del sistema verbal del 

alemán (los tiempos del pasado de indicativo) y del sistema verbal del español 

permite justificar la producción de errores de los germanohablantes 

4 Los alumnos universitariOS mexicanos no producen "errores" a la hora de utilizar 

estas formas verbales del pasado del indicativo. 

ObJetivo de la tesis 

Analizar y justificar los errores que producen los alumnos cuya lengua materna es 

el alemán, al emplear los tiempos verbales del pasado de indicativo' pretérito f 
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copretérito. 

Estructura del trabajo 

El estudio se organizará en cuatro ca.pítulos que nos servirán como guias para la 

obtención de resultados. El primer capítulo tratará la enseñanza del español en 

México y el mundo. E: segundo capítulo se enfocará a la realización de un anáflsis 

contrastivo del esparol y el alemán. El tercer capítulo reseñará la hlstona de la 

OposIcIón pretérito / copretérito en españoL El cuarto capítulo menclOnará y 

detallará las posíbles causas del uso "erróneo" del pretérito y copretéríto en 

germanohablantes Por último, se presentarán las conclusiones generales. 

Método 

En general, mi método se concreta en explicar los valores temporales del pasado 

de indicativo del español y contrastarlos con los correspondientes en el sistema 

del alemán para llevar a cabo el obJetiVO de esta tesis. Por tanto, nos serviremos 

del anállsls contrastivo así como del análisIs de errores, para ver Sl por mediO de 

estos Instrumentos es posible Justificar Jos errores producidos por 

germanohablantes al emplear la OposICión pretérito ¡ copretérito. 

Metodología 

Para Jlegar al obJetlvc propuesto será necesano realizar los siguientes puntos· 

toQué tipo de estrategias utilizan los nativohablantes para prodUCir su propia lengua 

11 Qué tlpo de estrategias utllizan los no nattvohab\antes para comunicarse en una 

segunda lengua. 

-Origen de 105 instrumentos metodológiCOS. análiSIS contrastlvo y análisis de 

errores. 

-Crear ejercicios con la opos¡clón pretérito I copretérito para ser aptlcados a 

alemanes, para detectar posibles errores. 
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eAnallzar los ejercicIos hechos por alemanes para ver qué tipO de errores cometen 

y enllstarlos, exponer las posibles razones por las que los cometen 

-Aplicar Jos mismos ejercIcIos de pretérito I copretérito a universitarios 

mexicanos para verificar el uso que dan a estas formas 

_Analizar los eJercIcIos hechos por universitarios mexicanos para ver qué tipo de 

"errores" cometen, enlistarlos y explicar posibles razones Además contrastarlos 

con los de los alemanes 

-Detallar lo que pasaba en e! latín clásico, latín tardío y romance con respecto a 

estas formas del pasado, para verificar el cambiO que han tenido y ver si es posible 

justificar los errores cometidos por universitarios mexicanos al emplear estas 

formas verbales 

a Indagar las opiniones de algunos gramáticos con respecto a estas formas del 

pasado, por ejemplo: Nebnja, gramática de Lovalna, Correas, Bello, Rojo, Matte 

Bon y Alarcos Llorach 
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Capítulo I 

El aprendizaje de una segunda lengua: el español. 

A) El español en el mundo y su ensef1anza en México. 

Con los avances de nuestro ttempo, el desarrollo de (os medIos de comunicación, 

el creCimiento de las relaciones económicas y culturales, los lazos de amistad entre 

MéxIco y [os países en general, el español ha Ido adquiriendo una gran importancia 

en el mundo entero dentro del terreno de ia Interacción global Cada día hay más 

profesionistas, hombres de negocios, personas especializadas en el Tratado de 

Libre ComercIo (T.L.C.) con Estados Unidos y Canadá, mientras que por el sur 

tenemos el Mercosur Debido a esta expansión del español. Víctor GarCÍa de la 

Concha, presidente de la R A.E , expresó en El País su apoyo para el desarrollo 

no sólo de una gramátIca pedagógIca del español sino también de un diccionano, 

dlngidos a estudiantes extranjeros 1 

En la Comunidad Económica Europea hay ya un sinnúmero de hablantes de 

español (debido a la interrelaCión entre todos los países europeos y a la 

consecuente expansión del Instituto Cervantes). La cifra exacta del número de 

aprendlentes de español no se conoce, sin embargo, la investigadora Fedenca 

Toro García(1997)2 realizó una pesquisa al respecto con informantes dlversos,entre 

ellos la ComIsión Europea 94 estadístIcas de las embajadas de España, actas de 

congresos (como el de Seúl 95), revistas de cada país y extractos de datos 

entregados por los distintos ministenos de educación de los países cuestionados 

Este estudio resultó muy complicado para dar cifras sobre el número de alumnos 

regulares de español, más dlfícll hubiera sido el intentar conocer el número de 

El País, SeCCIón cultural, l° de marLO del 2001, España 

2 En el articulo "Realidades y perspectivas del l!bro de español como lengua extranjera para el nUevo 
sIglo" [Presentado en las reseñas del Pnmer Congreso InternacIOnal de la Lengua Española que tuvo 
lugar en la clUdad de Zacatecas en 1997 1 En La Lengua Española y los medIOS de comUnicaCión v I, 
pp 297 - 306 
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alumnos que aprenden español de manera extraescolarizada Por ello. Toro García 

se lImitó a analízar un segmento del mercado, Sin lugar a dudas el más numeroso, 

el que abarca las edades comprendIdas entre los 12 y 18 en sIstema escolar, no sin 

antes insistir en que su investigación iba a tener un margen de error debido tanto a 

las múltiples fuentes de informaCión, como a las divergencIas que entre sí se 

manifestaron 

F Toro García comenta que en la Unión Europea el 83% del alumnado estudiaba 

Inglés, 32% francés, 16% alemán y 9D/o español. A parflr de este marco general, ella 

concreta algunos detalles En Dinamarca, Alemania, España y Países Bajos más del 

90% de los estudiantes aprende Inglés, según el estudio de la Comisión Europea de 

1994 Como segunda lengua se encuentra el francés: Alemania, España,ltalla y 

Portugal presentan cifras entre el 33% y eI23%. El alemán es la tercera lengua más 

aprendida en Irlanda el 24% y en Reino Unido representa un 20% En cambiO en 

Espana, Italia y Portugal el porcentaje es todavía poco significativo 

Ahora nos refenremos al español que actualmente se estudia de manera masiva 

como segunda lengua extranjera en Francia, y cuenta con una Cifra no despreciable 

de 1 500 000 alumnos, es decir, más del 50% de la población con opción a un 

segundo Idioma en el curso 1995/1996 eligió la lengua española. Señala la profesora 

F Toro que "el caso de Francia es representativo de la evolución del español en la 

Unión Europea, teniendo en cuenta, por supuesto las particularidades de los 

sistemas escolares". y detalla que por ejemplo, mientras el34 2% estudiaba alemán 

en 1982/1983, sólo queda un 25% que Jo estudia ahora. Mientras que antes sólo el 

42 7% estudiaba español en 1982 / 1983, en el período escolar 1995 / 1996 la 

cantIdad de estudIantes se elevó al 51 3%. 

En Alemania el estudio mayontario del español se encuentra en las llamadas 

universidades populares, donde se pueden alcanzar los 100000 estudiantes hoy en 

día En los años 80's era de 68 000 Y se incrementó a 187 000 alumnos en los 90's, 

En italia, durante el Ciclo de 1987/ 1988 estudiaban español 2134 alumnos, según 

fuentes de la inspección En el curso 1995/1996 esta cifra se elevó 25 000. 

La autora no cuenta con datos evolutivos con respecto al aprendizaje del español 
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para el resto de Europa, pero sí habla de! número de alumnos que actualmente Jo 

aprenden' 

En la República Eslovaca se registran 2 000 alumnos en la secundarla y 1 000 en 

las universidades, en la República Checa, 3500 alumnos de secundaria, en Hungría, 

10 000 alumnos, en Bulgaria, 600 alumnos en 1985 a 3 000 en 1996, en Polonia, -

4200 alumnos 

Otros países tienen interés creciente en aprender el castellano, lo que se refleja en 

la búsqueda de coedlclones de textos para la enseñanza de español y libros en 

español. 

Entre los países africanos tenemos que en Camerún hay 85 000 alumnos, en Costa 

de Marfil, 82 000, en Gabán, 12000, Y en Senegal, 70 000. 

NO se poseen datos confiables con respecto al número de alumnos asiáticos que 

estudian español, sin embargo, Japoneses, coreanos Y chinos3 estudian español en 

sus universidades y al verse tan limitados en su expresión oral y escrita. viajan a 

nuestro país para mejorarlo, algunos por Intercambio con algunas universidades 

meXicanas, otros vienen por su propia cuenta, enviados por empresas, por motivos 

personales 

En América, es Importante distingUIr tres bloques 1) Estados Unidos; 2) Canadá, 3) 

Brasil 

En el pnmero se sabe que tan sólo en la secundarla 3 000 000 de alumnos estudian 

español La prodUCCión de material para aprender español como lengua extranjera 

o segunda lengua es mucho más especializada y tecnologizada que en países 

hispanos Es realmente sorprendente el sinnúmero de textos con los que cuentan 

3 En la Umversldad de EstudIOS de BCIJmg, en la Facultad de Español El profesor Zhao Shiyu trabaja en 
la invesllgaC¡Ón de la Lmguístlca en general, y Lmguísllca aplicada desde 35 años, hace 2 años edllÓ 
un hbro de Lmgt¡ísllca Comparada con el siguiente título, Comparación bilmgue entre el Chmo y el 
español Be¡jing, Chma, 1998 Como se sabe el chmo es la lengua que mas usuanos tiene en la tierra 'f 
el español es elldlOma mas usado en relaCIón al número de países 

3 
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los americanos, por ejemplo, a partir de! programa Baslc Spanish Grammar 

Programse registran para su apoyo 9 libros más (tan sólo es una muestra de una 

edltorlal). 4 

En el segundo bloque, el español goza de buena salud y la demanda va en aumento 

Pr"ueba de ello, es la apertura de la Escuela de Extenslón de la U.N A M en Canadá, 

con la elaboración de la Universidad de Québec en Hui! y el alto número de 

encuentros de profesores de español que se realizan 

Por último, Brasil merece mención aparte por la explosión de la demanda de estudios 

de la lengua española que ha provocado el Mercosurs. Aunque, en el año que Toro 

García publiCÓ el artículo, todavía no era posible cuantificar la cifra total de alumnos 

de español 

El alto número de alumnos nos da una Idea del amplio Interés que tienen los 

extranjeros por aprender nuestra lengua ya sea en sus países de ongen, o cuando 

vienen a México o van a orro país híspano a aprenderlo, 

Antes, los extranjeros esperaban que nosotros nos comunicáramos con ellos en 

Inglés, en un Idioma que no era el nuestro y a veces ni siquiera el de ellos Estas 

4 _Student EdltlOn ofBaslc Spanl,h (;ramf//ar Program -lnstruclOr'sEdltlOn 01' BaSlc Spanlsh GraN/mar 
_Manual" Gelllng Along m Spanlsh, _SpamshforcolllmumcallOll, #S'panlshfor Bllslness and FllIance, 
-SpaJlI~hfor Lmv Enforcemenl, -S'pwIIshfor .\IedILa! Penonnel. _Spamsh jor Social servlces, _Spamsh 
jor 7eachers, etc, cada te)o.to cuenta con un progmma de audIO - cassettes, además Tapesenpt) 
plog:¡amas con pruebas para c\ aluar 

5 En la revIsta del Centro de Emcñanza dc lenguas e:-.trlli1jera:, de la U:;"¡ A:..1, en el boletín no 29 
dICIembre del 2000, pp 8 - 14 dentro del apartado de la mvestlgaelón y DocenCIa aparece un articulo, 
"La UNA.\1 en BrasIlia", en dIcho artículo se hace mt.:nelÓn de un mtercambio acadeIDlco y cultural 
entre MéxlCO\ Brasll Tanto BraSIl como Mé,\lcofacllJtarán y reforzarán la enseñanza de sus respectIvas 
lenguas)' culturas en escuelas y Ufll\erSldades, en partlcularmedtante ¡areallZaclón decátcdras y cursos 
Ufllversltanos de enseñanza de lenguas Con respecto al rubro de la enseñanza del español en BraSil, la 
parte meXIcana, por conducto del Instituto MexIcano de CooperacIón Internacional (IMECX1) de la 
Secretaria de RdaClones Extenores (SRE), manifiesta su inleres en Impulsar la enseñanza del español 
y de la cultura mexIcana en Brasil Al respeclo, propone estudiar conjuntamente las pOslblhdades de 
IJlstrumentar un programa de enseñanza del español, empczando por la tarea de preparar profesores de 
lengua mcdlante becas y el em¡ó a Bras¡) de especJalrstas mexIcanos en la enseñanza del español como 
lengua extranjera 

4 



Capítulo I 

prácticas están cambiando Al ser muchos los Interesados en aprender a hablar 

español, en España, por ejemplo, se ha empezado a InvertIr en el desarrollo de la 

Investigación y enseñanza y están abnendo campos nuevos y fértiles para el 

aprendizaje del español como segunda lengua. Gracias a tales apoyos, actualmente 

se cuenta con un enorme caudal de lnformación de la que los especiaIJstas en 

estudios de lingüística aplicada se han beneficiado 6 Por lo menos en México7 han 

resultado de gran importancia dichas investigaciones, al grado de generar el Interés 

por Investigar más en temas dIversos de la lengua española que todavía, hoy en día, 

siguen siendo poco estudiados 

La profesora M Ra!1 (1999) comenta que miles de millones de personas han tenido 

que aprender una lengua diferente a la suya en el mundo entero, obteniendo 

resultados con menor o mayor éXito. Sin embargo, considera que para ser un proceso 

tan común es sorprendente cúan poco sabemos acerca del aprendizaje de una 

lengua extranjera 

Como es bien sabido, la demanda de estudiantes que aprenden español como 

segunda lengua en MéXICO ha aumentado, CLestlón que llena de gusto a los 

profesores de nuestro país, pero que al mIsmo tlempo empieza a preocupar porque 

6 La gran mayoría de te:-..tos que habl<ln dd espm101 (.Omo lengua materna o como segunda lengua 90n 
producIdos en Espai'ia o en países de no hIspanohablantes Claro que nuestros especlU]¡stas día a dla 
tamblt!n sacan a la IU7 textos Importantes, pero creo que hace falta mas apoyo para mvertlr y generar 
mas t.::;.,.tos en Me,(lco) así cubnr la~ demandas de lo~ estudJantes que Vl<:nen con el deseo dc aprender 
nue~tra lengua En MéxlCO, O ,F hay 2 lrbros de texto que son Español para extranjeros, Llmusa (1, 2 
) 3) ~ Pido la palabra, UNAM (1, 2, 3, 4 Y 5) En el estado de Puebla ha) una recIente pubJ¡caclón, 
Lotería, Tnlla,> (1, 2, 3, 4 Y 5) 

7 En un articulo pubhcado en Alemania, sobre la "situacIón hngü.istlca, teoría hnguístlca y CIenCIas del 
lenguaje en Mé\;'ICO", K Zimmennann caractertza la contnbuclón meXIcana a la ImguístlCil como 
"esencialmente defimda desde fuera" y resume el trabajo de la. hngUlsllca aphcada así "Por cIerto hay 
en Me:-..iCO la carrera de Letras Inglesas, la de Letras Francesas, se puede aprender ruso, alemán, griego 
modcrno y pponés Sm embargo, los profesores sólo transmIten CIencia producIda en otras partes y no 
generan nueva cienCia por su propIa cuenta "Klaus Zirnmennann, -segun M Rall- "exphca esta 
dependenclil por la Identidad colOnIzada" que, SI bien ya no corresponde a la slluaclón actual de la 
lD\estlgaclón, Sigue repercutiendo en la pSICología de los Científicos que tIende aJuzgar supenor una 
teoría elaborada en el extranjero ~, Citado por Murlene Rall en su articulo, GramátICa pedagógica del 
alemán para alumnos hispanohablantes, EstudiO'> de Linguistica Aphcada, ediCión especial, númcro 
30/31 1999 
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hay muchos huecos por completar Nos refenmos a investigaciones en linguística 

general y en Ilnguístlca aplicada, centradas en el aprendizaje del español como 

segunda lengua, libros de texto basados en métodos piloteados (que estén probados 

en el aula por profesores con formación) en universidades de MéxIco como es el 

caso de los libros de texto que actualmente se utilizan en el Centro de Enseñanza 

para Extranjeros8
; que aunque resulten a veces muy locales, temáticamente 

hablando y con pocos ejercicIos, es desde luego un muy buen comienzo Como en 

su tiempo, lo fueron los textos de Ana María Maqueo, con bases teóricas 

estruduralistas (Español para extranjeros 1, 2 Y 3) Los textos de Pido la palabra 

tienen como marco teórico la corriente de la Ilnguístlca aplicada que surgió a partir 

de la década de los setenta en autores como Hymes Widdowson, Wllklngs, Brumfit, 

Johnson Savignon, Krashen, etc. ,y se basa en el enfoque comunicativo, tema que 

desarrollaré más adelante Se sabe que Pido la palabra ha tenido mucha aceptación 

tanto en universidades privadas como públicas, así como en escuelas 

independientes de lenguas Indudablemente el texto ha tenido grandes aciertos, que 

blell merecen ser mencionados En el estado de Puebla, ya se cuenta con un nuevo 

texto llamado Lotería, como se menclOnó antenormente, aunque por el momento no 

es pOSible agregar algún comentario con respecto a sus resultados 

El estado actual de la erlseñanza de \a lengua española en la U N A M. es ascendente 

y mantiene gran vigor por la dedicación de su cuerpo docente, tanto en el trabajO 

como en el aula, como en su investigación, sobre todo SI lo comparamos con las 

universidades privadas, en las que, a pesar de contar con recursos, no destinan casi 

nada o muy poco a la investigación Es relevante destacar que el panorama es aún 

más desalentador en las escuelas de idiomas, en las que el pnmerobjetlvo es vender 

cursos, libros de texto o métodos creados de la nada 

8 Erika EhlllS Duhne(!987) qUe eS coautora del pnrner nIvel de PIdo la palabra, comenta en la 
Introducción qUe el matenal habla Sido elaborado como un apoyo para enseñar español como segunda 
lengua a estudiantes extranjeros y que los lineamientos generaks dd manual habutn Sido desarrollados 
a partir de las conclUSIOnes de dos Reulllones de DlUgn6stlco que Sé' llevaron a cabo en años recientes 
en el Centro, con base en el COnOClmlt;:nto teónco que la lmguistlca aphcada ha aportado hasta nuestros 
días, y dmglda~, por un lado, por su propia e'\periencla docente, y, por el otro, por los resultados que 
sobre la marcha obtenían al probar el matenal diseñado 
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A pesar de todo, las cosas no están tan mal y nuestro idioma seguirá adquIriendo 

día con día nuevos hablantes en todo el mundo 

al La enseñanza de español como L2 y métodos empleados durante la misma. 

A lo largo de i O años que he Impartido clases de español como segunda lengua9, 

me he basado en el enfoque comunicativo, el método natural y en la Gramática de 

la lengua castellana destinada al uso de los americanos de Andrés Bello 

En primer lugar, el enfoque comunicativo (Communicatlve Approach) da especial 

énfasIs a [a naturaleza de la Jengua, así como ai análiSIS de sus funCiones 

comunicativas Al hablar de este enfoque podemos mencionar a H. G W¡ddowson, 

representante estudiOSO de esta comente Él analiza y define términos como uso / 

usage (use f usege), "valor j slgn\f\caclón", lange I paro le competencia I ejecución, 

actos de habla I funciones, reglas de uso, competencia lingüística I competencia 

comunicativa, sólo por nombrar algunos conceptos Para Widdowson es de vital 

importanCia hacer la distinción entre liSO f usage Aciara que ambas son 

manifestaciones del sistema lingüístiCO Por usage entiende el empleo, la 

manipulaCión de la lengua para ejemplificar o practicar estructuras gramaticales, uso 

en cambiO es la lengua como resultado de algún tipO de Interacción social 

En resumen, el método va orientado a las necesidades de comunicaCIón cotidiana 

del alumno, por mediO de las estructuras gramaticales y Sintácticas elementales, 

ampliando progresivamente el léxIco y las expresiones propias, así como el nivel de 

dificultad de los motivos de comunicaCión A través de este enfoque, el alumno estará 

capacitado para desarrollar su competencia Imguístlca y al mismo tiempo podrá 

responder adecuadamente a cualqUier hispanohablante, de acuerdo con las 

reacciones propIas de una persona que posee como lengua materna la española 

En segundo lugar, el método natural (The Natural Approach) 10 fue creado por Tracy 

9 Clasi!S de españOl en el país de la lengua meta, dmgldas a personas que ikgan a la cmdad de MéxKo) 
neceSl,an aprender la lengua por necesIdades de trabaJO, vlaJe,negoclOs, mtereses culturaks, placer; etc 
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o Terrel y está basado en algunos aspectos del modelo teórrco de )a adquisIción de 

una segunda lengua propuesto por el l¡ngulsta Stephen D. Krashen Dicha teoría 

consiste en 5 hipótesis Interrelacionadas entre sí. 

1.- La hipótesIs de la adquisición del aprendizaje sugiere que hay dos tipos de 

conOCimientos que la gento emplea en la comunicaCión. Uno es el conocImiento 

adqUIrido que se usa de manera inconsciente y automáticamente para comprender 

y producir oraciones El otro es el conocímlento aprendido que posiblemente se utJllce 

de manera consciente, especialmente cuando se prepara cUidadosamente un 

discurso o cuando se redacta un escnto 

2 - La hipótesis del monItor explica la función tanto del conoCimiento adquirido como 

del aprendido en una conversación natural. El conocimiento adquindo es la base de 

la comunicaCión se emplea prinCipalmente para entender y crear enunCiados El 

conOCimIento aprendido es usado pnnclpalmente para editar o monitorear el 

conocimiento adqUirido, para hacer menos correcciones antes de que se produzcan 

las oraciones. 

3 - La hipótesis del "Input". conSidera que las formas gramaticales y las estructuras 

han sido adqulrrdas cuando los aprendlentes pueden comprender, en un discurso 

natural, enunCiados que contienen ejemplos con diferentes formas y estructuras. Es 

deCir, [a adqUISición toma lugar cuando el aprendiente Intenta entender y transmitir 

un mensaje Es muy Importante la habilidad de la comprensión, por esta razón es 

indispensable el \\Teacher - talk\\ que es la experiencia comunicativa del Instructor 

que no puede ser sustituida por largas explicaciones o prácticas de gramática. 

4 - La hipóteSIs del orden natural afirma que las reglas y formas gramaticales son 

adqUIridas en un orden natural, y por tanto no es posible apresurarlas 

10 Terrel,TraC\ DaVId "Thc Role of Grammar lnstructlOn In a Cornmumcat¡ve Approach", The .Hadern 
Longllage Jauma!. 75, 1991 pp 52 - 63 ) Tcrrell, Andrade, Egasse}' Muñoz 1, Dos mundos A 
commumcatlve Approach, Me Oraw - Hlll, InslJuctor';; EdltlOn, Seeond ed¡¡ion,Prefacc To the 
lnstrutor )1.111 - '\:IX (Se r~aJ¡zarQn algunas tradUcclOne;; y resúmenes de los dos textos) 
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La hipótesIs del orden natural suele ser la base de nuestra recomendación en el aula, 

y aclaramos en seguida el por que "cuando un aprendiente cometa un error en su 

discurso no debe corregirse de inmediato, pero sí debe hacerse durante actividades 

de adquisIción" El instructor / la Instructora deberá dar ejemplos muy visibles que 

clarifiquen las dudas con formas correctas para evitar la proliferación de errores, Sin 

embargo, el maestro debe corregir y aclarar directamente Jos errores durante los 

ejercIcIos de gramática. 

5 - La hipótesIs del filtro afectivo establece que la adquisición 11 sólo se dará en un 

ambIente cordialmente positivO, es decir un trato amable creando un filtro afectivo 

que permita la adquIsición Esto se logrará si se da Importancia al alumno y a sus 

propias experiencias de vida Es Importante que el instructor parta del mundo 

conocido del alumno y de su propia cultura, después se encargue de darle a conocer 

un mundo nuevo lleno de vanadas costumbres hispánicas Es cierto que al enseñar 

al alumno una nueva lengua, también están IncJuídos en el paquete la cultura, usos 

y costumbres, pero nuestros alumnos ya tienen su propia personalidad, gustos, 

necesidades, forma de vida, etc, y es ahí de donde debemos partir. Por supuesto si 

aprendemos de esta manera nos vamos a interesar más por contar qUiénes somos 

y de dónde venimos En conclUSión, adqUIrir una lengua debe ser o debería ser 

divertido 

La aplicación del método natural 

Las siguientes premisas, son el corazón de cualquier clase de idioma en la que se 

utilice el método natural' 

La comprensión precede de la producción oral. 

11 En los años 80 surge la teOlía de adquI~lcIón - aprendIzaje de Krashen (1981) qUIen propone dIstmgUlr 
ci:1ramente entre los dos ténnmos;. sus respectIvos conceptos Según Krashen, eXIsten dos fannas 
mdept:ndlentes de desarrollar competencIa en L2 adqUl'Hclón que es un proceso subconclcnte y quc cs 
¡d¿'ntlco al proceso por el cual los mños adqUleren su lengua materna y aprendIzaje que es un proceso 
conciente que resulta en "saber algo" sobre la lengua (1983 26) Citado en el artículo "AdquiSICIón o 
aprendIzaje (,Un conflIcto de lennmos? de Natal1a 19natleva Sohamk Contemdo en la Antologla del 
9° Encuentro NaCIOnal de Profesores de Lenguas Extranjeras EdItora Alma OrtIZ ProvenZal, 1996 pp 
288 - 289 
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El aprendizaje de una segunda lengua: el español. 

La habilidad del uso del nuevo vocabulario y la gramática está directamente 

relacionado con el número de oportunidades que tienen [os alumnos de oírlo en 

diferentes contextos La oportunidad que tienen los estudiantes de expresar sus 

propiOS significados debe estar seguida de la comprensión 

a) El discurso surge gradualmente. 

Etapa 1 La comprensión. Paso A 

Las actividades de) paso A están designadas para dar al estudiante la oportunidad 

de desarroilar la comprensión Inlclai por medio ae habilidades sin necesidad de 

hablar español. 

Etapa 2. Del discurso temprano o precoz (early speech) Paso B. 

Las actividades del paso B hacen especIal énfasIs a la transición de la comprensión 

a la habilidad de responder de manera natural con palabras simples o frases cortas 

Al final de estos pasos la mayoría de los alumnos están en la transición, de 

respuestas cortas a frases largas, Incluso empiezan a utilizar oraciones completas 

de acuerdo al material ya Visto en clase 

Etapa 3 Del discurso emergente (speech emergence) o de emergencia. 

El discurso emergente o de emergencia está caracterizado por errores gramaticales 

1- Es de esperarse que los estudlantes cometan muchos errores al pnnclplo, al 

formular sus primeras oraciones 

2- Estos errores precoces no son permanentes, ni afectan el futuro desarro!lo de la 

lengua de los estudiantes 

3- Es recomendable corregir dichos desaciertos, por medio de oraciones reales que 

amplíen y reformulen la misma oración sin errores, para que le quede más claro al 

estudiante, cual es la estructura gramatical correcta 

4- Es aconsejable que las actividades se realicen en grupos pequeños para darles 
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Capítulo I 

más oportunidades a Jos estudiantes para que Interactúen en español durante el 

desarrollo de las clases, de esta manera se proveerá una atmósfera agradable, o 

más bien cómoda que le hará sentir al alumno que puede hablar con toda libertad 

5- Se piensa que los alumnos sólo adqUieren la lengua dentro de un ambiente sin 

tensiones. Los estudiantes son más eXitosos cuando mteractúan con actividades 

comunicativas que disfrutan El obJetivo es que los alumnos se expresen por sí 

mismos lo mejor posible y que desarrollen una actitud positiva hacia la experiencia 

de aprender una segunda lengua 

En este caso el instructor del método natural deberá crear un ambiente placentero 

que dará confianza a los estudiantes (ya mencionado anteriormente en el punto 4) 

El maestro es un puente facIlitador para que los estudiantes aprendan español u otro 

Idioma meta 

6- El objetivo del método natural es lograr la proflclencia o destreza en habilidades 

comunicativas 

La proficlenc1a está definida como la habilidad de transmitir o expresar información 

y I o sentimientos en una situación particular para propÓSitos específicos. 

Los tres componentes de la proficlencla son la competencia del discurso (habilidad 

para Interactuar con natlvohablantes); la competencia soclollnguístlca (habilidad para 

Interactuaren diferentes Situaciones sociales), y la competencia Ilnguístíca (habrlldad 

para elegir la forma o estructura correcta para expresar un Significado específiCO) 

la corrección es parte de \a destreza o prof\ciencia comunicativa, pero no es el 

principal obJetiVO ni tampoco el prerrequlsito para desarrollar dicha destreza o 

habilidad. 12 

12 Para el apoyo de las clases y del desarrollo dc la proficlCnCIa las maestras de la Umversldad 
lberoamencana ut¡[lzaban en 1994 dl\:crsos matcnales El tc;,.to que se ut¡Jrzaba durante las clases a) 
Dos mundos . ..-:l com/llumcalive ..-:lpproach T errell, Andrade, Egasse y Muñoz Mc Graw - H¡JI. 1 libro 
de texto (para estud18ntes y maestros, en el cual se mcluyen todos los nIveles) 1 libro de trabajO b) Pido 
lapalabra J[étodo comunicatIVO VarIos autores dtferentesdependIendo dd nivel Edltado por e E P E 
- U N A M - M¿,!co 5 nIveles - 5 hbras de texto Los texto::. y cursos estan apo) ados por un ampho 
matenal creado tambIén en el e E P E (Centro de enseñanza para extranjeros) e) Español para 
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El aprendizaje de una segunda lengua: el español 

e) El concepto de error. 

"Todo error es principio de otra verdad" 

Ezra 1. Pound 

Primero que nada, debemos definir qué es un error, de acuerdo con la profesora 

Sonsoles 13, este concepto de error, valga la redundancia, Induce a otro error: "en 

términos generales, se considera error a toda transgresión involuntana de la "norma" 

establecida en una comunidad dada La norma tampoco es un concepto unívoco, 

pero cabe preguntar si esa definición de error es ngurosamente aplIcable a las 

desviaciones del aprendiz de una lengua"< En conclusión ella piensa que el concepto 

anterior está Incompleto y es ambiguo, y por tanto agrega algunos argumentos para 

fortificarlo 14 

Entonces, "los errores son desviaciones a la norma, pero la norma de una lengua 

dada, es variable y dinámica, por lo que la decIsión de cuándo se produce o no un 

error es a veces compleja A lo que toca allnterlenguaJe,,15, hay un porcentaje muy 

alto de frases que cüalquler nativo no dudaría en afirmar que son totalmente 

agramatlcales o no adecuadas para determinado contexto. mientras que en otros 

casos, no obstante. podrían surgir dudas y sería necesario acudir a opiniones de 

e'tranjews Melado - Gramática esttuctural Ana Mana Maqueo, Ed Llmu;,a Mei'-lCO 3 I1lveles - 3 
lloros 

13 Son,>oks F"ll1ández Lar.:;:, N :v1arll1 T e;,l~ doctoral .llIa{l5I~ de errores e mterlmgua en el ap'-emilzaje 
del espaiíol como fengi¡O extranjera, Ed Umvel'ildad ComplUl<::nse de Madnd Madnd 199:, p 4ü 

14 El plOblemll es, ante todo un problema de nonna (,Que debe dec]!":>.: a los alumnos cuando aprenden 
una L2, ant<:: talo cual postura sobr<:: que es mejor decIr o qué sena prcfenble no usar') La norma se 
acostumbra dlstmgUlr entre dos conceptos I nOIma pn:scnptl\'a o sIstema de reglas que dcfir.en lo que 
::.e d<::oe ekgll t;;IlUr;; Iü~ usos de Ulla lengua detemlmada, 51 5e qUIere estar de acuerdo con algún ideal 
c;,tétICO;' soclOcultural,2 norma dcscnptIva, 'socIal', la propiamente hnguistlca, que tIene rebclón con 
todo lo que es 'normal', lo que está sancIonado como uso común y comente por una comunIdad dada 

15 Larry Sdmker denoml!la mt..::rlenguaJe a la producclOn Imguístlca del alumno PIt Corder la llama 
dIalectos IdlosmcrátlCos;. W¡J]¡am Nemser la desIgna como sIstemas aprm .. lmatl\O:> También se les 
conoce como eSlrategns del alumno 
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otros hablantes nativos y desde luego a las descripciones de las gramáticas y 

diCCionarios de uso, en nuestro caso de la lengua española 

El análisis de errores se onglna a partir de los estudios comparativoS, los cuales 

aparecen en 1945 con el fin de encontrar las constantes sistemáticas de las diversas 

lenguas, además, para analizar las diferencias y similitudes entre éstas, y para más 

tarde, aplicar los resultados en la enseñanza 

Roberto Lado 16 junto con otros IlngLlIstas, efectuaron algunos contrastes entre 

lenguas en general para predecir posibles interferencias y así detectar y diagnosticar 

algunas dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera Estos estudios se 

habían realizado con base en el sistema fonológIco y gramátlca\ 

Pero algunos Investigadores de la Unidad de Investigación y Desarrollo del C.E.L E 

de la U N A M 17 comentan las limitaciones del análisIs contrastlvo. En pnmer lugar, 

éste Identifica los aspectos similares entre las lenguas como de fácil aprendizaje y 

[os aspectos dtferentes corno de d¡f(c!i adquisIción, cuestión que na siempre resulta 

cierta 

El análisis contrastivo 18 no puede determinar los posibles problemas, debido a la 

complejidad misma de la lengua, y menos aún los que se presentan a causa de las 

estrategias de aprendizaje del alumno 19 y que son independientes de la lengua 

materna. 

16 L'no de los plOneros de la Llllguístlca aphcada y que hizo una importante contnbuclOn al publtcar su 
libro de Lmguístlca contrastl\a tItulado Llng1llsllcs ACTOH Cultures (Traduc!do al espanol baJo el título 
de LmgllístlCa Contras/lVa Lengua y Cullllras Traducclón de Joseph A Femandez EdiCiones Alcalá, 
:vfadnd, 1973 

17 Alderson, Charle:-, <::t al La LmguislicaAplrcadaal Proceso de ensdianza -aprendizaje de IInaSegunda 
Lenglla Pert'iles educatIVOS UNAl'vf - CISE México, Juho - agosto - septJcmbre 1979 pp 37 - 39 
Citado en la teSIS (Letras alemanas) El Perfecto cOlllofuente de errores de LUIS Carlos Fc Castillo 
Serrano, UNAM, 1983 

18 SIC Matte Bon, F Gramática comulllcaflva del español, Madnd. DIfuslOn ,S L 1992 

19 De las estrategla~ de aprendIzaje se hablará mas adelante 
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El aprendizaje de una segunda lengua. el español. 

El estudio comparativo presupone que el alumno usa elementos que no son de la 

lengua nativa SinO de otra Que los errores son causados más bien por las 

limitaciones de su desarrollo cognocltlyo y no sólo por problemas de interferencia. 

Lo cierto es que el análisIs contrastlvo puede ser útil para un momento determinado 

del trabajo de análisIs de errores, aunque sea sólo un mero apoyo y no una respuesta 

definitiva a las dlflcultades que se presentan durante el proceso - aprendizaje de una 

lengua extranjera El lingüista Gerhar Nlckel20 apoya la Idea anterior y dice que un 

verdadero análisIs de errores no se puede hacer sm la ayuda del análisis contrastivo, 

pero que éste es sólo un componente más en la solución de problemas del análisIs 

de errores. Mientras que L Duskova señala que "Se puede lograr un aná!isls de 

errores por medio de análisIs contrastlvo y viceversa. Sin embargo, ambos no son 

eqUiparables, porque existe una sene de errores, que no surgen por interferencia 

entre la lengua materna y la lengua meta y por eso no pueden ser abarcados, en el 

sentido estricto de la palabra, por un análiSIS contrastlvo ., 21 

A decir verdad, la producción Ilnguístlca del aprendlente de una Jengua extranjera, 

tiene relación directa con el anállsls de errores, porque nos va a proporcionar los 

elementos necesanos para resolver algunos problemas al aprender una lengua 

extranjera y de esta manera vamos a entender los profesores, haCia donde dinglr 

nuestras explicaCiones en el salón de clases 

Se\lnkef(1978)22 piensa que al aprender una lengua extranjera, el alumno ha 

Intenonzado una "interrelaCión" (Interplay) de estructuras de su lengua materna, que 

20 Nl,:ckd, G<.:rhard Gnmdsatz /¡(.J¡es zlIr FeJ¡lerana(vse urld Feh!erbewertung Fehlerkunde Bellrage 
zllr Fehleranalyse,Feh/erbewerlung, Fehtertheraple Comdsc!l - Vclhagcn Berlin, 1972 Citado cn la 
(<-,SIS (Ldras alemanas) El Perfecto como fiJen/e de errores de: LUIS Carlos Fe CastIllo Serrano, U;.IA.,\1, 
1983 P 7-8 

21 Duskovu,L On SO¡lTces o/ e/'rors In Forclgn Language Lc:arnmg TRAL 7, pp 11 - 36 CItado por 
l'leckcl, Ge:rhard Grzmdsatz /¡ches Zllr Fe/¡!erana(v:,e l/lid Fehlerbewertung Fehlerkunde Beltrage 
Zllr FehleranalFe Fehkroe><erlung Fehlertheraple Comdsen _ Vdhag~n BerilO, !972, p I! C,tado en la tesis (l-"tras 

akman,.,) El ?erfeclO C(Jmo fuente dJ errores dG Lu" CarIo, I'r:mc,sco C:t:.tlllo SGITano, U'-'A\l. 1933. p~g.&,) ~d=-..s <:-S ~u 

tradl.lcclOn del ~kman 

22 Selmkcr, Lan} lnterfengllage. Error AnaryS/S Edlted by Jaek CC Richards Longman Lonclon 1978 
pp 31-54 
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le han permitido crear un sistema Intermedio, el ya menCionado mterlenguaje Éste 

consiste en una sene de fases sucesivas en las que el alumno va acercándose cada 

vez más a la Jengua meta. Se cree que el interlenguaje posee un sistema sintáctico 

propiO. porque, al parecer, no concuerda con el habla del hablante nativo del Idioma 

que se está aprendiendo, pero tampoco se puede afirmar que se trate de una 

traducción del idioma materno de! alumno No es nuestra Intención contradecir la 

información antenor SlrlO acompletarla Pero, en nuestra propia expenencia hemos 

notado que algunos alumnos sí lo hacen, ejemplo del Inglés "Comendo es muy 

bueno para saludable", en español utilizaríamos el infinitivo y no el gerundio, como 

es el caso y además utilizaríamos un sustantivo "Correr es muy bueno para fa salud" 

En opinión de Plt Corder: "Es regular. sistemático, y tiene significado, es deCir tiene 

gramática y es en un principio descnblble en términOS de un conjunto de reglas Su 

dialecto (el del alumno) es Inestable y no es. hasta donde sabemos, una "Iangue" 

en el sentido de que sus convenciones no son compartidas por un grupo social, y 

por último, muchas de sus oraCiones presentan problemas de interpretación para 

cualqUier hablante nativo del Idioma meta" 23 

Lengua nativa ---* InterlenguaJe ---* Lengua meta 

Es necesano que no perdamos de vista que elmterlenguaje del aprendlente de una 

lengua extranjera. es el producto no solamente de las características de la lengua 

materna y de la lengua meta sino que también es el resultado de una serie de 

estrategias de comunicación y de aprendizaje; el alumno construye sus propias 

hipóteSIs. 

EXisten algunas mvestlgaclones24 de P Corder que aclaran que la producción de los 

23 La cIta ongtnaI está en mglés "[t IS regula:-, S)stematlc, meanmgful, 1 e Jt has a grammar and lS!TI 

pnncipk, dcscnbable in tcnns of a set of rules His dJalec! 1:' unstanble, and 1S not, so far as we kno\\', 
a "Langue" m that lIS convcntlOns are not share b) a socIal groupe, many of Its sentences present 
prob1ems of mterpretatlOn to an:- natl\-c speaker orthe targe! language "en Carder, Fa /dlOsyncratlc 
DIGleCf and Error Anal;ms, IRAL 9. 1971, pp 158· ! 7J 

24 Carder' S P ,The slgmficance 01 Leamers' Errors, 1967, y ldlOsmcrallC dwlecfs and error arlalys¡s 
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aprendices, tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera, funCiona en 

relaClón a sus propias ~eglas y por eso es de ahí, de donde debemos partir para 

evaluar y no desde la norma de la lengua meta 

Agrega Sonso\es que en relación al lenguaje infantil, este concepto está asumido y 

no se piensa de un niño de tres años que habla mal cuando ya ha Interiorlzado, por 

ejemplo, el paradigma de los verbos y regulariza las formas Irregulares, por el 

contrarIO, ese tipo de producciones se consideran 'normales' en esa etapa de la 

adquisición de la lengua El aprendiz, como es sabido, también pasa, por una sene 

de etapas al Igual que el niño; y cada etapa es de la misma manera 'normal' porque 

todavía no se ha adecuado a producir sus Ideas y sentimientos en la lengua meta. 

Por la perspectiva anterior, no necesariamente se estaría hablando de 'error, a no 

ser que se ampliara o matizara la definición que se da antes El artículo de P Corder, 

"The slgniflcance of lerners' errors" (1967) matiza el concepto y además señala, al 

menos en la teoría, un cambiO de valoración 

"Estos errores tienen un triple significado Pnmero para el profesor: si éste em.orende 

un análisis sistemátiCO, los errores le indicarán donde ha llegado el estudiante en 

relación con el obJetivo propuesto y lo que le queda por alcanzar Segundo, 

proporciona al investIgador indicaCiones sobre cómo se aprende o se adquiere una 

lengua, sobre las es:rateglas y procesos utilizados por el aprendiz en su 

descubrimiento progresIvo de la lengua Y por último (yen algún sentido lo más 

Importante) son Indispensables para el aprendiz, pues se puede considerar el error 

como un procedimiento utilizado por el que aprende para aprender, una forma de 

verifjcar sus hipótesIs sobre el funCionamiento de la lengua que aprende Hacer 

errores, es por tanto una estrategia que emplean los niños en la adquisiCión de su 

L 1 Y del mismo modo los aprendices de una lengua extranjera" 25 

A pesar de todo el "análisis de errores" tiene una fuerte vertiente didáctica y desde 

agrupado en Corder Error AIIQ~"SIS and lnler!anguage. ü..sord Umverslty Press, 1981, pp 5·26 

25 CItado por SQI1:,o!es Fe:l1andez L, N María en el Anáhsfí de errores e IJlterlmguG en el aprendizaje 
del español como ¡¿ligua er:trmljera. Ed Umvcrsldad Complutense dI: Madnd Madnd, i991 ,p 41 
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esta perspectiva, el logro se halla en la corrección, de acuerdo con la lengua, el 

término "error" sigue vigente, aunque con una valoración positiva, no Como algo 

desterrabls, sino como un mecanismo activo y necesano en el proceso de 

aprendizaje según afirma la profesora Sonsoles 

Sr vamos al salón de clases, veremos que el concepto, "error" no ha dejado de ser 

una jlmitante para el alumno que aprende una L2, aunque teóricamente ya posee un 

valor positivo En el caso de alumnos adultos esta limitación llega a grados tales que 

no le permiten a veces ni decir una palabra por miedo al error y a la burla de los 

demás compañeros de clase y por tanto una barrera para progresar en la lengua 

meta 

Para el profesor los errores suelen ser su principal adversarto; tanto así que pierde 

algunas veces el desarrollo de la comunlcación y la poslb¡lldad de que el aprendlente 

reestructure ahí sus hipóteSIs, en su deseo Incansable de corregir, muchas veces, 

se interrumpe constantemente la comunIcación, sIn conseguir el obJetIVO pnnclpal de 

la clase o del curso, a pesar de que se sabe que no siempre es eficaz la corrección 

Los profesores y alumnos debemos estar consCientes y convencidos de que los 

errores no sólo son ineludibles, SinO que son necesarios y más aún. normales. Para 

poder aprender hay qL;e servirse del error, no para fosllízarlo sino para superarlo y 

así desarrollar la lengua meta 

Plt Corder hace una distinción entre "error" (error) y "falta" (mistake), para el pnmero 

lo distingue como 'errores sistemáticos, los cuales reflejan la competencia 

transitorIa; y los segundos errores de prodUCCión que serían los 'no sistemáticos' 

Sin embargo, en el terreno práctiCO, reconocen la mayoría de los Investigadores y el 

mismo Carder que es muy dIfíCil dlstmgUlr, por el momento sólo es posible valorar 

cuáles son los errores de competencia y cuáles los de realización, al final de un 

amp\\o análisIs de errores 

Para realizar el análisis de errores este autor propone que 

1) Que se identifique el error. 

2) Que se describa el error. 
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3) Que se explique el error. 

Durante mis cursos multiculturales he notado que cada alumno, dependiendo de su 

lengua materna tiende a hacer ciertos errores característicos 

Pafa la elaboracIón de la tipología de errores tomé en cuenta mis experienCIas 

personales como profesora de español, así como las opiniones de otros colegas del 

C.E P,E, que llenaron un cuestIOnario de posibles dificultades que el alumno tiene 

cuando aprende español como L2 

Dicho cuestionario fue elaborado por la maestra Eva Campos y SirviÓ para la elección 

del tema de su tesIs de maestría26, y ahora sirve para corroborar el tipO de errores 

que cometen los no natrvonab\antes al aprender español. 

El cuestionario de la profesora Campos enllsta 10 posibles temas que presentan 

dificultades a los aprendlentes de español como L2 El cuestlonario se aplicó a 11 

profesoras del C E P E que opinaron entre 3 categorías, fáci!, d!ffcl! y muy difícil 

Además se anexaron algunos comentarios con respecto al nivel y dependiendo de 

la lengua materna A continuación se hace mención a dicho cuestionarlo 

\ 

I 
I 

Tema 

1- Articulas 

2- ConcordancIa 
artículos -sustantIvos 

3 Con da - cor nela 
sustantIVo - adJetJvo 

4- Preposiciones y 
frases prepositivas 

5- Conjunciones y 
frases 

6 -Ser y estar 

I 

I 
I 

17- Pronombres de O D.I 
: yO.1 

4 

1 I 
1 I 
1 I 
2 ! 

I 

Cuadro de concentración 

Otros comentanos 

depende de L 1 

depende de L 1 

7 Q d del' el ep D'V 

5 
\ 

6 
I 

8 
I 

1 
I 

dep. del nivel y la complejidad 

4 , 5 I dep. del nivel y de los alumnos. 

4 
I 

4 
I 

" 

26 Campo~ Gomez. Eva, Dlseiío de unagramatlca pedagógIca del españo/para estudiantes extranjeros, 
Tesls de Maestría U N A M , \997 ,220 h El cuest\onano aparece en el ane",o 1, en la p 173 
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8~ Pretérito y 
copreténto 

9~ Subjuntivo 

10~ Coordinación 'f 
yuxtaposición 

Capítulo I 

dep. de) nÍvel 

Es fácll en e¡ últlme r\\VeL 

Para hacer más claro los tipOS de errores podríamos ordenarlos en iéxICOS, 

gramatIcales, dlscurS1VOS y gráfIcos, retomando las ldeas de otras investIgaciones 

Ahora bien, estas categorías antes clasificadas pueden presentarse mezcladas unas 

con otras 

En general, los estudiantes presentan ciertas dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la adqUIsición de )a Jengua española, mdependjentemente de su 

\engua materna 

a) Los problemas más frecuentes son errores de tipO léXICO - gramaticales 

1- Artículo indefinido vs, artículo definido y su concordancia; pero también cuando 

debe ponerse el artículo u omltlfse.27 

2- La oposición ser _ estar 28 

3- PerífrasIs 

b) Tipos de errores gramaticales 

1- Paradigmas 

1 1 Verbos pretérito \lS copreténto 

27 (Ya que se sabe que algunas lenguas silJ<mas casi nunca 10 U$an o no sIempre lo necesitan, mIentras 'lue 
las u.'>iat¡cil.,,) las eslavas no cUentan con artículos A dIferenCIa dd español en el qUe hay muchas reglas 
al respecto) 

28 (es otro de ¡o~ problemas latentes al aprender español, porque ha) un grupo de lenguas quc solo cuentan 
con una forma ejemplos en el mgks to be, t::n el aleman ~c¡n, etc, 
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1 2 ConcordancIa en género 

1 3 En número 

1 4 En persona 

2- Valores y usos de las categorías 

2 1 Artículo uso / omiSión y elección 

2.2 Pronombres de objeto directo, objeto indirecto y refleXIVo 

2 3. PreposIciones 

2 3.1 Entrecruces: por I para 

2 4. Estructura de la oración 

2.5 Relación entre oraciones 

2 5.1 Coordinación 

2.5.2 Subordinación (adJetIva, sustantiva y circunstancial). 

e) Tipos de errores discursIvos 

1- Coherencia global 

2- Tiempo y aspecto 

3- Conectores 

4- PuntuaCión. 

d) Tipos de errores graflcos. 

1- Puntuación y otros signos. 
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2- Tildes. 

3- Separación y unión de palabras 

4- Alteración del orden de las letras 

5- Confusión de fonemas e/ i ; o / u ; b I P ; x I 9 ; k! e ; r - r 11 ; r 1 r ; s I z . 

6- Mayúsculas y mlnüsculas 

7 - Omlslón de letras y letras sobrantes 

8- ConfusIón de grafías por el mIsmo fonemR b - v ; g - j ; e - z ; qu - e ; y h. 

9- otros (caligrafía. abreviaturas) 

A partir de esta tipología. nos dimos a la tarea de elegir uno de ellos Durante los 

cursos de español que he Impartido, he ido notando que UIlO de los temas que más 

dificultad causa es la distinCiÓn de la OposIcIón pretérito I copretérito. Los cursos 

generalmente están integrados por alumnos americanos y chlcanos, japoneses, 

alemanes. hindús, brasíleños. holandeses, chinos, coreanos, franceses, suizos, 

italianos, portugueses, Ingleses y africanos en general, etc 

Como empecé a notar que estas formas verbales del pasado de indicatiVO eran 

sumamente difíciles para los alemanes, quise Indagar y llegar a una justificación que 

me permitiera aclarar el por qué De esta manera estaría delimitando mi campo de 

InvestigaCión. 

A partir del problema dado, se elaboró un cuestionario de ejerciclos29 dirigidos a 

germanohablantes en primer lugar, en los que era necesariO aplicar la oposición 

pretérito r copretérito de acuerdo a la norma de la ciudad México. 

29 SIC anexo, al (mal de la tesIS 
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El aprendizaje de una segunda lengua: el español. 

Para lograr una IdentificaCión plena de los errores, los eJercIcIos fueron de vanos 

tipOS 

a) El primer 8Jerc"¡CIO fue llenar espacIos vacíos, se le dio un verbo en infinitivo y se 

le pidió que completara con la forma del pretérito o copretérito; atendiendo a una 

hlstona que se desarrollaba en un restaurante, entre dos amigos, uno que cumplía 

años ese día y el otro que lo acompañaba. La Intención de presentar un ejercicio de 

esta índole tiene como objetivo que no se pierda de vista la secuencia natural de un 

evento en que todos hemos participado alguna vez. La Intención es meramente 

comunicativa y basada en el método comunicativo del que ya se hizo mención 

páginas atrás 

b) El segundo ejercicIo fue el de comprensión de lectura, en el que se dio una lectura 

acerca del 1m perro inca y se le pidió a los participantes que leyeran y contestaran a 

las preguntas, Se Intentó que este ejercicio no estuviera alejado del método 

comunicativo visual y por tanto se agregaron algunos dibuJos que tuvieran relación 

con el tema. así los participantes podían ver el texto y las Imágenes al mismo tiempo 

El objet\Vo era dar al partICIpante un fIltro -vIsual afectlvo- pnmero para que se 

relacionara el vocabulario con los dibuJos, con el fin de que el alumno perdiera el 

miedo que estos ejercicios provocan Por tal razón fueron llamados "ejercicios" y 

no "exámenes" o "pruebas". 30 

C) El tercer eJercIcIo consistía en llenar espacIos en los cuales se correlaclOnaba el 

pretérito con el copretérito En el caso del incIso a), el eJerCIcIo se desarrollaba 

mediante una historia, pero en éste son 8 oraciones que no tienen relación temática, 

pero sí se toma en cuenta la SintaXIS, ya que SI se presentara el copretérito sólo 

dejaría de dársele Importancia al concepto creado por Andrés Bello (co - pretérito). 

d) El cuarto ejercicio intenta nuevamente acercar a los encuestados a Situaciones 

30 1'<0 pretendemos ei\.ugerar, pero vamos a haeer un eomentano totalmente subjetivo lo,> alemanes 
culturalmcnte tienen ,>enas dificultades para aceptar que han cometido un e:rorporque lo ven como algo 
temble dentro de su cultura, cuestIón que los lleva a la hlpcreorrecclón 
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comunes y comentes por medio de diálogos cortos En este eJercIcIo se le pidió que 

completaran con preténta o copreténto 

e) El qUinto eJercIcIo se dedicó al desarrollo de la composición escrita. Se dividió en 

dos partes. En la primera parte se les pidiÓ que escribieran una historia y se les dieron 

3 opciones. a) cuando eran niños, ¿qué hacían?, b) cuando tenían 15 años, ¿qué 

les gustaba más?, e) cuando estudiaban la carrera profesional. En la segunda parte 

se les pidió que escribieran una historia y se les dieron 3 opciones a) cuando salieron 

por primera vez de su país, b) cuando llegaron a México, e) de sus últimas 

vacaciones En los dos casos no se dieron Instrucciones gramaticales. Se formularon 

las opciones con un tratamiento Informal de tú con el fin de hacerle sentir al 

encuestado libertad y tranquilidad para que realizara el trabajo Sin presión, 

D) Corpus de la investigación. 

Se dieron a 30 aprendlentes germanohablantes (alemanes, suizos y austnacos) un 

paquete con Jos cinco ejercicios antes mencionados La gran mayoría de los 

participantes eran alemanes porque en el país hay una comunidad muy grande. Sólo 

cuento con un ejercicio de un SUIZO y uno de una austriaca 

También surgió el Interés por verificar y constatar cómo contestan Jos estudiantes 

unlversltanos natlvohablantes de español este tipO de ejercicros Se repartieron a 30 

alumnos de la licenCiatura en Letras hispánicas (Sistema abierto y alumnos 

regulares) un paquete a cada uno, con los mismos ejerCICIOs 

El Resultados. 

Se lograron recuperar 18 paquetes de ejercIcIos del grupo de germanohablantes. 

MIentras que de! grupo de alumnos universItarios mexicanos sólo se recuperaron 10 

paquetes de ejercIcIos 

Aunque no era lo esperado, los paquetes recogidos proporcionaron un número 

suficiente y Sistemático de errores como para poder generalizar el tipo de problemas 

A continuaCión procedo a enllstar los errores más comunes de los germanohabJantes 
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1 - Narración de sucesos habituales Copretérito I copreténto y preténto I copreténto 

"En la subida nos tardaba mas un buen rato porque me gusto [gustaba] ver todas las 

plantas que uno no encontraba en la ciudad." 

¡'Llegando en la cima aprovechabamos la vista hermosa sobre todo el valle y 

tomamos [tomábamos] fotos" 

"En mi mochilita siempre tenía un chocolate que me comí [comía] alli " 

"Llegamos ¡llegábamos] muy cansados al coche y casi siempre [me] dormía en el 

camino a casa" 

"Sall [iJ por primera vez de Alemania cuando tenia 25 años Se trato [trataba] de un 

Intercambio de estudiar:tes Trabajé [trabajaba] en el campo cosechando papas" 

2 - Información, referen:18 exacta 

"Una guía me enseño [él el lugar y me expliCO [ó1 muchas cosas que me servían 

[sirvieron] para el resto de mi viaja hacía Yucatan " 

"Perdón, no tenía (?) [tuve] tiempo para escrib¡r las hIstorias" 

"Cada mañana cammac,a a la escuela sin que algUien me tenía [tuviera] que cUidar" 

3.-Deseo, suposición Intención I Copreténto de conato 

"Me terdé porque pensé que unos conocidos se van [Iban] a MéXICO pero resulta que 

no" 

"Qulze [quería] Ir al cine pero, me duele [dolía] la cabeza" 

4,-Lím\te de tiempo I Pretérito 

"Las pnmeras semanas vivía [Viví] en la casa de una familia méxicana cerca de la 

universidad y todos estaban eran muy amables." 

"Ambos trabajaban. [trabajaron] mucho durante 8 horas" 
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5 ~ Confusión de información I pretérito por deSCripCIÓn I copreténto 

"Primero caminaba 5 cuadras, después tomó un taxi." 

"Primero caminaba 5 cuadras, después tomaba un taxI" 

6 ~ Descripción I copretérrto por Información I pretérito 

"Tengo [tenía] dos hermanos. gemelos un año menores) y ya que mi papa era director 

de una fabnca de Cerveza hubo [había] mucha oportunidad de lugar en este lugar, 

incluso hubo [había] caballos, que me llamaron [llamaban] mucho la atención" 

7 - Confusión entre una aCCIón acabada y una acción durativa o de frecuencia 

"Les daban una mesa que estaba al lado de la ventana" 

8 - Locución adverbial que se relaciona con el pasado 

"Pepe comía [comió] muy bien la semana pasada" 

9 - Percepción del hablante / copreténto por información I pretérrto 

"Le llamó a su amigo porque fue [era] su cumpleaños" 

10,- Concluslón j preténto por descnpclón f copreténto 

"Luego cada uno se Iba [se fue] a su casa" 

11. - Errores de diálogos 

a) -TrabaJé 5 años en el Bazar del sábado 

b) -"¿Y qué haciste [hacías]?" 

a) -"Vendí [vendía] esculturas de bronce" 

También creímos necesariO señalar "los errores" más comunes que realizan Jos 

hispanohablantes al usar los tiempos verbales del pasado, pero, antes queremos 
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citar al autor de la Gramál1ca Comunicativa de! Españo!, Francisco Matte Bon31 , 

qUien señala que la oposición pretérito I copretérito es algo exquisitamente 

llnguístrco. que se da en el nivel en el que la lengua remite a sí misma y no en su 

dimenSión refencial Sr se lucha por obtener en el mundo real del que hablamos con 

la lengua una oposición que en él no existe, sólo se obtendrán Inevitablemente 

aproximaciones y errores Por tanto, no hay que buscar está oposición en las 

acciones y los acontecimIentos extralingLlístlCOS en sí, SinO en lo que hace el hablante 

con ellos al evocarlos \inguísticamente: con el pretérito, los presenta como el centro 

de su interés; con el copretérito Jos utilIza para crear un marco contextua!, evocar 

una situación (Jos hechos ya no Interesan en sí, SinO tan sólo en la medida en que 

crean una situación) 

Se habla de hechos pasados cuando queremos transmítJr un mensaje que ocurrió. 

y que además nos ocurrió a nosotros, es deCir que ya forma parte de nosotros, y que 

por lo tanto nos afecta, nos servimos del plano del comentario, mientras que SI lo 

que pretendemos es casi diluir esta información qJe nos afecta pero, que podemos 

minimizar en otro plano, nos servimos de un filtro que nos alivia, que nos provee de 

tranquilidad, entoces empezamos a narrar este pasado En el primer plano 

Informamos32 y en el segundo describimos 33, ahora bien, el hablante traslapa este 

pasado de acuerdo con su punto de vIsta Lo aleja o lo acerca a su propIO albedrío. 

Se podna esquematizar de la sigUiente manera 

hablante 'hech9-':::>' copreténto ,-
preténto 

31 Matte Bon, FranCISCo > GramátIca COllllllllcatlva del España! Tomo 1, De la Lengua a la Idea. DlfuS¡ón 
(Centro de investigacIón y Pubhcacloncs de Español Leng'Ja ExtranJera), MadrId, 1992 p 115 

32 1nformaclón; preténto lnfonnar es renutlr dIrectamente 

33 Descnpclóll / copret¿nto Es pre~entar la decoraclOn en un plano paralelo al de la InformacIón 
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Errores: 

Preténto (Información) por / copreténto (descripción) 

1 - a -Estuve 3 meses en Toluca. 

b -¿TrabaJando? 

a -Sí, tuve un restaurante [tenía] 

b -¿ Tenías mucho trabaJo? 

Dentro del diálogo, la persona a afirma, comenta que estuvo tres meses en un lugar. 

La persona b pregunta que si trabaJando, mientras que la a sigue Informando, sin 

tomar en cuenta que el plano ha cambiado y que lo que corresponde es describir, y 

por esa responde con tuve. porque lo que a qUiere es informara b, lo importante aquí 

es dar el mensaje 

2 - e -¿ Y que hacía usted en esa empresa hace dos años? 

d --Trabajé en el área de ventas [trabajaba] 

3.- Le llamó a su mejor amigo porque fue su cumpleaños 

En los ejemplos anteriores, es claro que el natlvohabtante )e da más Importancia a 

la información que a la descnpclón 

4 - Su amigo cumplió años ese día. [cumplía] 

Por el orden contextual en el que se encuentra la oración debería utilizarse el 

copreténto, pero como lo que el hablante quiere es informar, utiliza el pretérito. 

En resumen, podemos decir que ciertas Informaciones extrallngüístlcas pueden 

generar también zonas conflictivas para el hispanohablante o tal vez nos están 

tratando de aclarar que tanto el pretérito como el copretérito presentan cambios 

en cuanto a la perspectiva de cada hablante. 
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Copretérjto (descnpClón) por preténto (mformaCIón) 

1 - Nosotros no vinimos a la clase ayer porque nos sentimos mal del estómago. 

2 - No contestaba el teléfono porque estaba bañándome 

3 - f -Te llamé por teléfono y no estabas en casa. 

9 -Es que tenía que salir al banco 

Para analIzar el punto 3 reproducImos la Imformaclón que Matte Bon nos proporciona 

al respecto 

Deber I tener que + InfinItivo en copreténto y en pretérito 

a) En copreténto de Indicativo, deber I tener + infinitivo se portan Igual que en 

presente se está hablando de una situación en la que el enunciador presenta la 

necesidad de poner en relaCIón un sUjeto con un predicado. y dice que las cosas 

dependen de él (deber) o no (tener) Los empleos de estos operadores en copreténto 

pueden referirse a la expresión de la necesidad / obllgaclón 0, en un nivel puramente 

metallngLlístlCO, a la expresión por parte del hablante de lo que considera probable 

(deber) o muy probable, caSI seguro (tener), según el contexto y el semantlsmo de 

los verbos empleados con estos operadores. 

b) En pretérito de IndicatiVo, estos dos operadores no se portan de la misma manera 

1,- Al usar tener que + infinitivo en pretérito, se neutraliza su carácter prospectivo 

Al contrario de lo que sucede con sus empleos en copreténto, con Jos que el 

enunclador crea, vuelve a crear, o evoca, una Situación, y no dIce nada sobre lo que 

sucede después, al emplear tener que + infinitivo en preténto o en un tiempo 

compuesto, el enunclador dIce que el aconteCImIento al que se refiere ya se ha 

realizado, con los distintos matices debidos al uso de un tiempo u otro' 

[391] Es que tuve que salir al banco 

Al pronunciar [391], el enunciador dice que ya fue al banco, ya realiZÓ la acción. SI 
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no ha hecho, o no quiere decir nada al respecto, presentará las cosas como SI 

estuvleramos en la situación de la que está hablando, creándola de nuevo, mediante 

el empleo de) copretérito 

[3g2] Es que tenia que salir al banco 

4 - Ambos trabajaban mucho durante 8 horas 

En pnmer lugar, por ser el copreténto un tiempo relativo, no puede presentarse solo, 

necesitaría estar subordinado a otro tiempo verbal como 

[4a] Ambos trabajaban mucho durante 8 horas y después comían pescado frito con 

papas 

Al tener un límite de tiempo, la gramática insiste en el empleo de preténto 

[4b] Ambos trabajaron mucho durante 8 horas 

5,- Le llamaba a su mejor amigo porque era su cumpleaños. 

Aquí. el copretérito no se acepta por ser una acción que sólo se realiZÓ una vez, no 

es una costumbre habitual, por tanto es necesario el empleo de pretérito 

[5a] le llamó a su amigo porque era su cumpleaños 

Después de definir los errores que producían los germanohablantes al usar las 

formas dei pasado de IndIcativo. nos dispUSImos a identifIcar los empleos que de 

ellas hacen los hispanohablantes 

Primero, para analizar los usos de esta oposición' pretérito y copretérito nos 

basamos en la Gramática Comunicativa del Español de Francisco Matte Son. 

Los resultados de este análisis fueron que los mexicanos universitarios también 

producen "errores", que no se conSideran literalmente errores, sino que dice Matte 

Bon que el hispanohablante da usos espaCiales a las formas canté I cantaba. 
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Con base en los datos anteriores fue necesano hacer lo siguiente. 

a) Realizar un análls¡s contrastivo alemán / español para ver SI se pueden justificar 

los errores de los germanohablantes por las diferencias de su sistema con el sistema 

del español 

b) Reseñar la historia del pretérito y el copretérito para Justificar los "errores" de los 

hispanohablantes 

Todo esto con el fm de tener una base sóllda que nos permIta expllcar si los errores 

cometidos por los hablantes no nativos del español se deben al sistema distinto o a 

las diferencias "culturales" originadas por la divergencia de "concepción del mundo", 

o qUizás los errores se deban por ambas. 
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Análisis contrastivo alemán / español. 

Al El estructuralismo y el análisis contrasUva. 

"Los lingüistas estructurallstas determinaron que el lenguaje debe ser exammado 

en sí mismo. En el análisis contrastlvo como ya se dijo, se considera que los hábitos 

adquiridos en la lengua materna actúan de barrera para el aprendizaje de una 

Jengua extranjera. Sin emoargo, los errores por transferencia no son los únicos, ni 

la transferencia la causa prinCipal de ellos; los aprendices de una lengua sImilar a 

la propia producirán mucho más errores de esta índole que qUien aprende una 

lengua con un sistema estructural muy diferente, [os inicios pueden resultar no tan 

fáciles, pero una vez que el aprendiz consigue 'Interpretar esa lengua, el proceso 

de adquisición es más eficaz. Por tanto, el aforismo "a mayor dificultad en el 

aprendiZaje, mayor nLimero de estructuras dlstidas entre la lengua materna y la 

extranjera". no es, ni mucho menos. conveniente, ya que la observación del 

aprendizaje de una lengua no materna nos muestra unas datos muy diferentes. 

Pero, sin duda este método ha contribuido al avance científico del aprendizaje de 

las lenguas ,,1 

De ahí que en este trabajo realizaré el análiSIS contrastlvo del sistema verbal del 

español y del alemán, con énfaSIS en los tiempos del pasado. 

Comenzaré por apuntar algunos de los señalamientos de Weinrich sobre el tiempo. 

Para este autor la mayoría de los estudiOS ya reallzados2, parten de la opinión 

Rosdl, Ehsabeth .. Un ejemplo de enfoque porlareas la elaboraCión de un penódll::o, I! Jornadas sobre 
aspectos de la (nseñanzadel español como lenguaexlralljera ,UnIversIdad do;: Granada, 1993, pp 147 
- 155 

2 Wemnch habla de la época en la que elaboró su hbro, Estructura y fimcwn de los tiempos del lenguaje, 
\crslOn española de Federico Latorre Blbloteca Romámca HIspánIca. Ed Gredas, Madrid, 1968 
Capítulo TI (El sIstema dc los tiempos en el lenguaJe - Sobre el método estructural - p 38) 
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preconcebida de que los tiempos verbales deben expresar tiempo No es de 

sorprender, que como resultado del estudio de los tiempos verbales, se llegue al 

tiempo (como medición), y por eso de antemano éste ya había estado Introducido 

en aquéllos, de ahí la dificultad de definir el tiempo verbal. Guillermo RojO(1974) 

apoya de alguna manera lo señalado porWeinrich, "En la misma línea de búsqueda 

de algún parámetro no temporal que pueda explicar las contradicciones inevitables 

surgidas al intentar adaptar el tiempo (b)3 al tiempo (a) hay que situar también la 

teoría de Benvenlste 4 y \ como punto máximo en esta dirección, la de Weinrich" 5 

Dice Weinrich que "toda investigación es una pregunta dirigida al fenómeno; la 

respuesta, por lo tanto, resulta del modo de hacer la pregunta,,;6 por ello, es 

conveniente que se definan los conceptos adyacentes al ámbito del fenómeno de 

los tiempos, De alguna manera deberá pues, defInirse rápidamente el concepto de 

tiempo verbal; de otra manera se estaría cerrando el paso desde el inicio a 

resultados Imprevistos. 

3 "La kmporalldad )¡nguístlca En su DICClOnarro de uso del español, Maria Molmer regIstra, además de 
un gran número de locuclOncs, doce acepcIones del t¿nmno "tIempo" De entre ellas podemos destacar 
tres, espeCIalmente wteresantes para nuestro objeto, eJemphftcadas en las sIgUIentes frases a) el tIempo 
es la cuarta dlmenslOn, b) tIempo modo son de categonas verbaks_ c) en español hay más tiempos del 
pasado quede! futuro La frase (a) se refiere al tIempo como fenómeno fISICO, como sucesIón IrTeverslble 
de mstantes en la que el hombre, como todo lo eXIstente, está wmerso En (b) se trata de una categoría 
gramatICal que, por lo tanto, se dIferenCia claramente de la pnmera acepclOn Sm embargo, la 
tntencrencla, por otra parte lógIca, entIe "tIempo" en el sentIdo (a)) "tIempo" en el sentIdo lb) ha 
oscureCIdo con e\.cesrva frecuencla el cstudlO del segundo Esta misma confuSlOn ha pOSlblillado el 
tercero de los usos señalados la consldcraclOn del verbo como un clemenlO que eXpresa 
pnmordlUlmente, a traves de la categoría tlempo (b), el tiempo (a), llevÓ a denommar "tIempo" en el 
sentIdo Ce) cada una de las fonnas que tntegran la conjugacIón Un poco más alejada, pero en ClCrto 
punto hgada a las tres acepcIOnes señaladas está el "tIempo" (d) como conjunto de fenómenos 
mdeorológlcos hace buen hempo (mal tlcmpo Sobre este punto se puede \'cr el trabaJO de Kuen, H 
Zel/ l/lid Wetler III der Romama, en Interlmguístlea Festschnft zlIm 60. Gebllrs!ag von Afano 
JVandruszka,Max XI/:meyer, Tubmgen, 197 1, pp 64 - 74 SIC ROJO, Guillermo La!empora!Jdadverbaf, 
Yerba, I (197'+), pp 68 - 149" 

4 Benvemste, E_ Les re!allons de Temps dans le verbeJram;ms, en Problemes de LmgUlS!ique générale, 
Galhmard. Pans, 1966, pp 237 - 250 SIC La temporalidad verbal, Yerba, 1 (1974),68 - 149. 

5 Wel!1nch, Harald , Estructura y junc/ón de fos tiempos del lenguaJe, 1968, p. 38 

6 lb/dem. 
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Para aclarar sus preceptos Welnrich toma como ejemplo, "Un tiempo verbal, 

digamos el Imperfecto, se encuentra en una estructura paradigmática, en tanto en 

cuanto forma con los otros tiempos del lenguaje un sistema en el que se hallan 

relacionadas todas las formas verbales, pero esto es estructuralismo a medias."? 

Wemnch menciona que. "Durante siglos se ha acostumbrado en las gramáticas a 

decir que el tiempo de un verbo nos Indica "cuando" ha ocurrido el suceso Ahora 

debería resultar que no es así Ninguna forma temporal localiza un suceso en el 

tiempo" 8 Además añade que "Los trempos señalan no el Tiempo de la acción, sino 

el orden y el aspecto de la misma en el Tiempo" 9 

No sólo las gramáticas señalan lo anterior SinO también algunos artículos 

Iinguísticos como el de Carmen Curcó 10 de "Semántica de la oración: Situaciones", 

que Introduce el concepto de tiempo gramatical (tense) de la sigUiente manera. 

"que se refiere a la Indicación del tiempo en el que se da un suceso en relación al 

tiempo en el que se profiere la oración que la desCribe La marcación de la noción 

de ttempo varía ae una lengua a otra. En algunas letlguas, como el español, hay 

infleXiones morfológicas que Indican temporalidad, por ejemplo 11: 

a) La pOlicía británica detuvo a Augusto Plnochet 

b) La policía bntánlca detendrá a Augusto Pinochet 

c) La pof¡cía bntáníca detiene a Augusto Plnochet. 

7 lbldern, p 62 

8 IÍJldem 

9 lbldem, p 58 

10 Curcó,Carmen, Articulas dmgldos ::llas estudl::intes de la M::lestna en Lmguistlca Apllcad::l, dd curso 
de SemántIca 1999 - 1 con título, Semántica de la oración SItuaciones, p I 

11 Las notas del artÍCulo de Cannen Curcó SIguen muy de cerca a Saeed, J Semantlcs,Oxford Blackwell, 
1997 ,el capítulo 5 
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En español la forma del verbo detener se modifica para Indicar la ubicación en el 

tIempo en la que ocurre el hecho que la oración describe. 

Con base en las opiniones de Welnnch y su método estructura1ista Intentaremos 

delinear un contraste entre los paradigmas del pasado del español y del alemán 

De acuerdo con las definiciones que hace Welnrich con respecto al mundo 

comentado (grupo temporal 1) y al mundo narrado (grupo temporal 11)12, Y a la 

aplicación que de estos grupos se hace, presentamos el siguiente cuadro en el que 

el autor establece las formas paralelas entre la lengua española y la alemana. 

L_ Español: 

Grupo temporal I del Mundo comentado 

cantara cantaría 

habrá cantado habría cantado 

va a cantar Iba a cantar 

acaba de cantar ac¡¡baba de cantar 

ha cantado había cantado 

hubo cantado 

canta cantaba 

cantó 

12 Pnmero, el krmmo "Mundo" de acuerdo con la definiCIÓn de! autor, no sIgmfica aquí otra cosa qu~ 
pOSible contt:mdo de una comumcaCIon ImgúIStlca Entonces, e! mundo narrado, se refiere a SItuaCIOnes 
comUnICatIvas en las que narramos y están dommadas por los lierupos del grupo Ir. MIentras que el 
mundo comentado, se refiere a SItuacIOnes comuniCativas que no relatan smo que comentan o tratan) 
están dOffimadas por los tIempos del grupo r Wemnch dIce que en el mundo narrado hay una actitud 
relajada que, respecto del cuerpo, sólo es Signo e"\tenor del relajamiento del espíntu y del discurso Por 
el cantrano, en el mUIldo comentado ha) una actItud ten~a, tanto de! cuerpo como del espíntu, como 
nota general de la sItuación comunicatIva no narraliva En ésta el hablante esta en tenslOn y su dISCurso 
es dramatIco porque se trata de cosas que le afectan drrectamente El hablante se compromete, se mueve, 
reaCClOna, y su dIscurso es un fragmento de accIón que modifIca de alguna manera el mundo p 69 En 
el ongma1 el autor emplea "besprochene Welt" -Mundo comentado~ 
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Alemán: 

Grupo temporal I del Mundo comentado Grupo temporal 11 del Mundo Narrado I 
erwlrd $Ingen (el habra cantado) er wúrde slngan {él habrl<l cantado} I , 

er slngt (él canta). er sang (él canto). i 

er ha! gesungen (el ha cantado). sr halle gesungen (él había cantado) I 
(d'''¡'''d"l) er ,st am "',no"n (el está cantando) (dialectal) sr war am slngen (el estuvo cantandol I 

El autor explica que Jos paradigmas de ambas lenguas no aspiran a ser completos, 

yen cualquier Instante podrían ampliarse, siempre y cuando los nuevos elementos 

sean clasificabJes en uno de ambos grupos Además pueden reducirse y 

modificarse. 

Asimismo, considera que hay "un claro paralellsm:J de formas que puede perclblrse 

por el oído (semejanza de los morfemas -rá I-ría, wird! wurde, etc.) y por otro lado 

proviene del paradigma llamado verbo auxiliar (va I iba, acaba I acababa)"13. Pero 

también es notono que el paralelismo queda desequilibrado en el español (y 

análogamente en las otras lenguas románicas) debido a que tiene un número 

mayor de tiempos en el grupo 11. Por el momento sólo se toma en cuenta "el 

paralelismo hasta llegar a la zona de la aSimetría y se deCir que las dos formas 

había cantado y hubo cantado son paralelas de ha cantado, y de manera análoga, 

las formas cantaba y cantó son paralelas a canta A este reparto se llega a partir 

de Jos paradigmas del llamado verbo aUXiliar haber en el que aparecen las formas 

ha, había, hubo, y no los morfemas temporales de los otros tiempos aSlmétncos,,14 

Agrega Welnrich "Así pues, es evidente que los tiempos en sus grupos 

correspondientes designan la perspectiva comunicativa con la que nos orientamos 

tanto en el mundo comentado como en el mundo Narrado". 15 

13 Wcmnch, Harald, Op cil, P 96 

14 lb/dem, p 97 

15 Ibldem 
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B) Las formas temporales del alemán.16 

las funciones de ~as formas verbales. 

El tiempo: Las formas temporales. 

Los tiempos verbales en alemán están agrupados en dos: principales o absolutos 

17 "Haupttempora", y secundarios o relativos 18 "Nebentempora"; y también se 

pueden dividir en ttempos simples y tiempos compuestos 

Ahora bien, los tiempos como conjunto forman una estructura en la que el Pr~sens 

y el Priiteritum 19 por su frecuencia (90 %) representan el núcleo de los textos 

escritos en alemán. Por esa razón son llamados tiempos pnncipales, mientras que 

los restantes son considerados como tiempos secundarios. 

En la lengua escrita. al Prasens (presente) le corresponde el 52%, al Prateritum 

(pretérito) el 38%, al Perfek! (antepresente) el 5.5%, al Plusquamperfekt 

(antecopreténto) el 3.2%, al Futur I (futuro simple) el 1 5%. Futur 11 (antefuturo) el 

003%20 

La determinación de las funciones de los "Tempora" (tiempos verbales del 

alemán). 

16 Duden Die Grammatlk 4,\ oIhg n~u b,;arbcllclc und en\ ~lterte Aufhge, Blbhographlsehes In~tltut 
Mannhclm I \'/len j lunch Dudcnverlag 1984 p 143 

17 llt::.mpo ab,;Dluto TIpo de tlempo 'verbal que tomacoroo rcferenc\a su propia enunclación y, por tanle, 
no necesita el apoyo de otro para expresar con precisión el momento relativo de la accIón verbal Se 
emplea como absoluto~ el presente (canto), el pret¿rito (canté), el antepresentc (he cantado), el futuro 
(cantaré) y ellrnperativo (canta [tú]) 

18 TIempo relatlVo TIpo de tIempo verbal que no toma el momento de la enuncIacIón como referenCIa y 
requIere, por tMlo, el concurso de otro verbo o expresIón o de! contexto Se emplea como re1atJvos el 
copreténto (cMtaba), el antecopreténto (babia cantado) y el antefuturo (habré cwtado) -para la nota 
antenor y ésta ver e! DlcclOllano de Lmg\lisllca, RE!,1991, pp 282,283-

19 Se ha prefendo respetar los nombres de los tIempos en alemán para tenerun contraste con los del español 

20 Duden, op. Clt, P 143 
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Los tiempos del alemán han sido organizados u ordenados según el modelo de la 

gramática latina: para el Indikatlv: Prilsens, Prilteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Fu!ur 1, Fu!ur 11, para el Konjunk!iv: Prasens, Prateritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1, Futur 11. Hoy en dia, hay grandes dificultades 

en la interpretación de los "Tempora" del alemán; por el hecho de estar basada 

en el modelo de la gramática lat¡na Por eso, es mejor entender los términos latinOS 

como meros nombres que sólo dicen poco acerca de las funciones de las formas 

temporales Si se toma el significado literal de los nombres de los tiempos verbales 

alemanes, es posible que la función respectiva se capte como Insuficiente; por 

ejemplo. cuando analizamos las cosas con más detenimiento, se nota que al Futur 

le pertenece también una función de presente, o al Perfekt, una función del futuro. 

Portal razón, hay que distinguir estrictamente entre los tiempos gramaticales como 

nombres para ciertas formas verbales y por otro lado, los escalones ° fases 

verbales Como maneras distintas de la inmersión temporal que 58 efectúa por 

mediO de los "Temporal>. 

Tanto los tiempos verbales como ciertos adverbios y pronombres personales y 

demostrativos pertenecen a las categorías deicticas que no tienen un significado 

absoluto, SinO siempre sólo uno relativo. Su significado concreto sólo lo adquieren 

en el acto de hablar o escnblr por medio de su relación al campo mostrado del 

hablante o escritor con las dimenSiones "Person" 'persona', "Raum" 'espacio' y 

"Zeit" 'tiempo'. Así el pronombre "du" 'tú' significa una persona determínada 

cuando se emplea por un hablante o un escritor en una situaCión específica frente 

a alguien Y el adverbio "hier" 'aquí' no indica un lugar determinado sino sólo el 

espacia en el que se encuentra el hablante o escntor en el momento dado 

Respecto a los tiempos, su capacidad (funCión) está determinada antes que nada 

en la dimensión "Zeit" 'tiempo'. Al hablante o escritor le sirve el momento de hablar 

--es decir el momento en que se expresa verbalmente o por escnto- como punto 

fija o punto de referenCia: Si todos los sucesos (acciones, existenCias, etc.) desde 

su punto de vista han terminado en el momento de hablar, le pertenecen al pasado; 

todos los sucesos (acciones, existencias, etc.) que de su punto de vista en el 

momento de nablar no han terminado, le pertenecen entonces al no pasado, es 

decir al presente o al futuro. Aqui el presente y el futuro se pueden determinar con 
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más preCIS!Ón y se pueden diferenciar por medio de las siguientes características 

los sucesos (acciones, existencias, etc) que en el momento de hablar ya han 

comenzado, es decir, que se desarrollan simultáneamente con el acto de hablar, 

son del presente; los sucesos (acciones, eXistencias, etc.) que en el momento de 

hablar todavía no han comenzado, le pertenecen al futuro Aquí no Importa. SI el 

momento está en el futuro cercano o lejano. 

Por eso, "presente", "pasado" y "futuro" no son medIdas absolutas, determinables 

en un "calendario" objetivamente, sino que son categorías relativas que cada vez 

se forman de nuevo en la experiencia temporal del hablante o escritor 

La diferencia pasado - no pasado es importante para el sistema temporal alemán, 

en tanto que ésta es responsable de la distinción de la (unción de los dos tiempos 

principales. Prasens y Práteritum Comparándolas con las formas del futuro 

(Fu!ur I y Fu!ur 11). en las que hay que plantear a parte un componente temporal, 

además de un componente modal (conjetura o predicción), y para las formas del 

antepresente (Perfekt y Plusquamperfekt y Fulur 11). un componente de 

terminación (terminación como hecho dado o cualidad dada). 

Las funciones de los seIs tIempos verbales del alemán 21 se descnben 

esencialmente de la sIguiente manera. 

1 - El Prasens se refiere a lo presente (algo que en el momento de hablar sucede, 

está presente o vale) Igual que lo futuro 

2 - El Futur J se puede referir Igual que el presente a lo presente y también a 10 

futuro En general tiene un componente modal. 

3.- El Perfekt representa la terminación o la ejecución de un suceso (o una acción) 

como un hecho dado o una cualidad dada en el momento de hablar. Además puede 

representar también la terminación o la ejecución en el futuro. 

21 Vid, Duden, op Cit .• P 145 
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4.- El Futur 11 de la misma manera que el Futur 11\eva o debe tener un componente 

modal, en el aspecto temporal se parece al Perfekí. 

5.- El Prateritum se refiere a un suceso del pasado 

6 - El Piusquamperfekt representa la termlnacíón o la eJecución de un suceso 

(una acción) como un hecho dado o una cualidad dada en un momento 

determinado del pasado. 

Definimos úntcamente los seis tiempos del alemán con el fin de brindarle alledor 

un marco de mferenc¡a para situarlos tiempos del pasado, los que serán analizados 

en este trabajo 

En el cuadro siguiente representamos Jos tiempos del alemán, según Karin Vogt. 

I I Vorvergan-
genhelt 

; 11 Vergangenhelt I ¡JI. Gegenwart IV. Zukunft V. 
1I 

I~ P!usquamperfekt Préiteritum Prasens ¡-utur I Fwtur I! I 

I . Perfekt (Prasens) il 

El alemán es una lengua pnmltlva22 en cuanto al número de tiempos, nos aclara 

la profesora Vogt En total hay 6 tiempos dellndikativ, de los cuales dos se utilizan 

en la forma hablada: Priisens y Peñekt y los restantes en la forma escrita 

Podemos observar en el cuadro que el Prasens también ocupa una casilla en el 

Zukunft, esto ocurre porque el presente alemán se usa para indicar acciones en 

el futuro 

De estos tiempos nos ocuparemos en seguida, para poder contrastarlos con los 

tiempos del pasado del sistema del español En una primera etapa se tratarán los 

usos del Pr~teritum y del Perfekt, y en una segunda se mencionará la correlación 

22 El alemán tiene la SIgUIente clasificacIón -1250 Althochdcutsch,-1500 Mittelhochdeuísch y 
-1550-1750 Neuhochdeuísch En 1717 se convIerte en la lengua ofielal Según la maestra Vog!, que 
por CIerto Imparte cursos de alemán como segunda lengua en el InstJtu!o Goethe de MéxICO.D.,F Datos 
obtemdos de los apuntes del curso de alemán 
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que hay entre ambos y que funciones tIenen, y SI éstas pueden ser Intercambiables, 

es decir, SI uno puede ser usado en lugar del otro y viceversa 

Usos del Prateritum (forma amé) 

El Pr:!terit!..!m se escoJe siempre y cuando, un suceso (una acción) esté apartado 

del presente, y haya terminado en el momento de hablar, y en este sentido 

pertenecerá al pasado. 

Gestero regnete es Vor hundert Jahren wurde der Kdlner Doro vol/endet. Goethe 

beschaftigte sieh jahrelang mit der Farbenlehre. Kolumbus entdeckte Amerfka. 
23 

El pretérito alemán como tiempo del pasado es el tiempo pnncipal en todas las 

narraciones y todos Jos reportajes que tratan un suceso imaginario (ficticio) o real 

(no ficticIo) en el pasado (pretérito épico) 

A veces el pretérito (igual que el Plusquamperfekt) se puede usar también en 

textos que conslderan una acción futura como ya pasada (novela de ciencia ficción, 

reportaje futurológlco, etc.). 

El Perfekt alemán (forma he amado) 

Algunas lenguas tienen un tiempo verbal para referirse al pasado de forma no 

narrativa, Este tiempo en esas lenguas se denomina perfecto, y en opinión de 

We'lnrich (1968), esta designación es la menos adecuada entre todas las 

Imaginables, ya que cuando se comenta lo pasado en lugar de narrarlo no quiere 

decir que es precisamente algo concluso (perfectum)24 , sino algo que pertenece 

tanto a mi mundo actual o lo futuro que comento porque he de ocuparme de eUo, 

23 Ayer llovió Hace Clcn años fue terminado el domo de Coloma Goethe se ocupó durante muchos años 
de la teoria de los colores Colón descubrió Arnénca. 

24 SlC conceptos de perfectum e mfeclllm en el capítulo de slstcrna dellatm cláSICO. 
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En este pasado uno interviene porque le da forma con las mismas palabras con 

que constata el hecho De esta manera uno da forma al pasado coméntandolo, 

pero también uno altera al mismo tiempo el presente y el futuro Según Weinrich 

"se trata de un asunto apasionante, muy alejado del tranquilo reposo del narrador", 
25 

A pesar de llevar una ettqueta inadecuada para el tiempo de [a retrospección del 

mundo comentado, es mejor respetar el nombre de Perfekt, designación 

inofensiva, a menos que uno no decida atenerse a sus reglas y en cambio uno 

escoja explicar el tiempo a través de su casual designación. Cuestión que sí le 

OCUrriÓ al lingüista Behagel, en su Deutsche Syntax, al no inferir la contradiCCión, 

definió dos veces el Perfekt alemán, la primera como un tiempo para un proceso 

concluso, y la segunda como un tiempo para un proceso no concluso, es decir, que 

continúa todavía en el presente. 26 

Otros estudiosos han dado menos atención al nombre latino y han concluído con 

resuitaaos más atinados. Dos de ellos, Wunderlich - Rels, que vieron en el Perfekt 

alemán como 'un tener Interior'. 27 

Otro de ellos, Hans Weber, señala "la visión del Perfekt no es puramente pasiva, 

porque el sUjeto acerca hacia sí el pasado, con lo que éste es expresión de una 

postura estimativa y crítica frente al acontecimiento pasado -y concluye que- el 

Perfekt es el tiempo de la constatación subjetiva o de la expresIón de un parecer" 

28 Además, Weber adVierte que el Perfekt se presenta en especial frecuencia en 

el diálogo, y que esta forma verbal aparece acompañada de algunos adverbios 

25 Wemnch, H ,Op el!, 1968, p 108 

26 Behagel, ütto, Defllsehe Syntax, tomo Il, pp 291 Y 294 Cllado por Wemr:ch, 1968, p 109. 

27 Wunderj¡ch, Hermann - RCIS, Hans. Der deutsche Salzban, tomo 1, p 263 CItado por Wemnch, 1968, 
p 109 

28 Weber, Hans, Das Tempussyslem des Deutschen l/lid des FranzOSlschen, Vbersetzung - IInd 
Strnkturprobleme (Romamca Helvetlca 45) Berna, 1954, p 29 Citado por Weinrich, 1968, p 109 
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como schon (ya) y noch (todavía). 29 Otro más de esoS estudiosos es, KaJ 8. 

Llndgren que denotó en el Perfekt alemán "la participación del yo" (Ieh -

Bezogenheit)30, idea que ve constatada por hablantes de lengua alemana de 

acuerdo con su conciencia ltnguísttca, Mediante este conjunto de observac\ones 

acertadas, se puede dar por hecho que el pasado 110 es narrado con este tiempo, 

sino comentado 

El Perfekt es el tiempo de la VISión retrospectiva en una situación comentadora, 

pero al comentar algo uno concentra la atención sobre las cosas que interesan No 

hay una constante contmúa hacia atrás, sino sólo ocasionalmente. Retornando las 

cifras de Lindgren, el Perfekt aparece con una frecuencia de 10% en partes 

dlálogadas de textos literanos alemanes (en los que predomina el grupo temporal 
1)31 

Usos del Perfekt. 

Respecto al Perfekt, hay qüe distinguir cuatro modos de empleo. 

1.- Referencia a algo pasado en la gran mayoría de los casos el Perfekt se 

presenta como un tiempo del pasado y expresa el cumplimiento o la terminación 

de una acción como un hecho 

Kathnn hatem Kfaviergekauft. Ore Nachbarn sind van IhrerReJse zurückgekehrt. 

2400 Ich habe noch keme Mmute geschlaten.32 (M. Fnsch) 

29 Weber,IIans,Op (:¡(,FP 100y 165 CJtadoporWemnch, 1%8,p 109 

30 Lmdgren,Op ell, p. 40 

31 lb/dem, p 20 

32 Kathnn ha comprado un plano Los vecinos han regresado de su viaje 24 horas Todavía no he 
dormido ni un mmuto 
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El momento del pasado, en que transcurrió la acción, se puede indicar 

explícItamente por medIO de adverbIos, estructuras preposicionales, oraciones 

temporales, etc 

Kathrin hat gestem ein Kfavier gekauft. fch habe diese Relse schon einmaf vor 

drel Jahren gemacht.33 

Por otro ¡ado, se puede marcar también el momento en que vale la declaración de 

la eJecución (el momento de hablar, el presente). 

Jetzt ha! er seín vVerk volJendet Eben ¡st der SChnellzug eingetroffen.34 

El Peñe~t se usa antes que nada, cuando el resultado o la consecuencia de un 

suceso todavía es relevante en el momento de hablar. Por ejemplo, alguien que 

en la mañana mira por la ventana y ve nieve recientemente caída, exclama. 

Es hat geschneit!35 

o se pregunta, cuando se busca a un culpable. 

Hat er es getan, oder ha! er es nieht gefan? 36 

2 - ReferencIa a algo generalmente aceptado· el Pertekt también aparece en 

afirmaCiones generalmente aceptadas 

Em Ungluck íst schnefl geschehen. Wle schnel! hat man flIcht den Stab uberemen 

Menschen gebtochen! Wenn der Pfeil dIe Sehne des Bogens verlassen hat, so 

ffiegt er seine Bahn 37(W Helsenberg) 

33 A')er Kathnn ha comprado un plmo Estt: \laJeya Iv he hecho hace tH;~ iJ,flu:; 

34 Ahora h.a terminado su obra Ahora ha llegado el tren rápIdo 

35 ¡Ha nevadol 

36 ¿Ello ha hecho, o no lo ha hecho? 
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Aquí, el Perfekt apunta a la terminación o eJecución reiterativa de una acción Este 

uso es poco frecuente. 

3 - Referencia a algo futuro el Perfekt puede expresar [a terminación o eJecución 

de una acción también en el futuro 

Morgen hater sein Werk vollendet. In zweJ Stunden habe ich das Geld besorgt.38 

4.- Perfekt escénico: al Igual que hay un Prasens escénico, también hay un 

Perfekt escénico. Este Perfekt sustituye un Plusquamperfekt para hacer parecer 

un suceso pasaao más VIVO, 

La relación Pr~teritum - Perfek!. 

El Prateritum y el Perfekt no tIenen funcIones Iguales, pero sí similares: los dos 

se refieren a un suceso pasado, terminado Empero, el Prateritum sólo califica 

una accIón como pasada en el momento de hablar En cambio, el Perfek.t expresa 

la eJecución de una acción, su realización, yeso como un hecho dado en el 

momento de hablar (1), o como un hecho que se repite (posiblemente) (2) o como 

un hecho dado en un momento futuro (3) 

1 - Prateritum - Perfekt con referencia a algo pasado' sacado del contexto, el 

Penek.t con relación a algo pasado se puede sust\tuir por el Prateritum. sin que 

el oyente ¡lector note una gran diferencia en la Información: 

Kolumbus hat Amenka entdeck/. / Kolumbus entdeckte Amenka. 39 

37 Una desgracia ha sucedído rapldo ¡Que t<ln rapldo uno ha criticado severamente a algUlen l Cuando 
la flecha ha abandonado la cuerda del arco, toma su tra;.ectona 

38 Mañana ha terminado su obra En dos horas he conseguido el dmero 

39 Colón ha descubierto Arnénca i Colon descubrió Aménca 
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Pero )a sustituCión mutua no funciona bien o Incluso es Imposible, cuando la 

informaCión adicional del Perfekt es dedsiva, por ejemplo, cuando el hecho 

menCionado en el Perfekt se relaciona con otro: 

Da slehl ernun, der k/eine Hans, undweinl, weil ervam Nika/aus nichls bekommen 

hat.40 

Puesto que el Perfekt no sirve en la lengua estándar como tiempo de narración, 

no se puede usar en sucesión en textos Jargos; para eso está disponible el 

Prl:iteritum. Sin embargo, las narraciones, etc r se pueden empezar o terminar con 

ei Perfekt, compárese el empiezo de un ensayo de Peter Bamm: 

Die Sarge um das Schicksa/ seiner Va/ker hat Kaiser Kar/ V. in mancher Nachl des 

Sch/afes beraubt. Er pflegte dann, in seme Pelze gehu/lt, am Kamm zu silzen, Die 

Sorg8, lfllhren sakularen Lumpen, sass Ihm gegenuber, bis die Nachf vorüberwar 

- zwei Majestáten, die mitemander Gescháfte hatten. 41 

2.- Prateritum - Perfekt con referencia a algo generalmente aceptado· el Perfekt 

en afirmaciones generalmente aceptadas no se puede sustituir por el Prateritum 

Wenn der Pfe¡f die Sehne des Bogens verlassen hat, so fftegt er seine Bahn. (No 

es posible) Wenn der Pfell dIe Sehne des Bogens vertiess, so f1iegt er seine 

Bahn 42 

3 ~ Prateritum - Perfekt con referencia a algo futuro 

40 Aquí está el pequeño Juan y llora, porque no ha recibido nada de Papá Noel 

41 La preocupación por el destino de sus pueblos, en muchas noches le ha robado el sueño al emperador 
Carlos V Entonces solía sentarse cerca de la chimenea, envuelto en sus pleles La preocupación, en sus 
harapos seculares, estaba sentada en frente, hasta que la noche terminaba - dos majestades que tenia 
neg.ocios 

42 Cuando la Hecha hA abandonado la cuerda del arco, toma su Ira) eetona / Cuando la tlecha abandonó 
la cuerda del arco, toma su trayectoria 

45 



Análisis contrastivo alemán / español, 

El Perfekt con referencia a algo futuro na se puede sustituir por el Pratentum 

tampoco. 

Wtrk/ich gesíegt haben Wlr nur¡ wenn die Eingeborenen den Sínn der 

Schutzgeblete einsehen (No es posible') Wirklich siegten wir nur, wenn die 

Elngeborenen den Smn der Schutzgebiete einsehen.43 

De acuerdo con las estadísticas que nos faclllta Ka] B Ltndgren, con respecto a la 

lengua escrita, según narración y dIálogo, se cuenta con las siguientes cifras: "El 

Praeteritum es en la narración el tiempo fundamental, su frecuencia medIa es del 

77.7% en relaCión con todos los verbos conjugados En el diálogo, el tiempo 

fundamental es el Praesens, su frecuencia es del 626%" 44En opmión de H 

Welnnch, Llndgren tomó en cuenta los tiempos del subjuntivo y afirma además que 

SI este autor le hubiera dado más Importancia a las Bellas letras y a otros géneros 

y a textos no lltererlos: la frecuencia del Praesens habría Sido superior, Añade 

Welnrlch que "en español y en las lenguas románicas no existe el tiempo prinCipal 

del reiato, sino que el Imperfecto y el perfecto simple constituyen ambos juntos ei 

tiempo fundamental, ofreCiendo más o menos la misma frecuencia, es decir, un 

80 %" 45 

Según Weinrich, el Praeteritum es el tiempo del relato, es el tiempo cero del mundo 

narrado, de la misma forma que el Praesens, tiempo del comentario, es el tiempo 

cero del mundo comentado, carece de definición temporal (de tiempo) en el mundo 

narrado El Praeteritum sólo tiene la función principal del relato, puesto que no 

designa ningún pasado en especial. Tanto el Praesens como el Praeteritum, son 

dos tiempos que se encuentran en forma paralela y ejecutan la misma función. Así 

43 Sólo hemos ganado de verdad, Silos nativos entienden el sentido de los reser'.:ados / Solo ganamos 
de verdad, SI los nativos entienden el sentido de los reservados 

44 Ka] B Lmdgren L'ber den oberdeutsehen Prateritumschwund, HdsllllG, 1957, p 32. Citado por W 
H" Estruclura y funclOn de los tiempos" ,p 97 

45 Wemnch,H.,Op el!, p 97 
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que cuando se caracterice a uno, la misma designación se aplicará al otro; siempre 

y cuando que lo permItan la sItuaCIón comunIcativa y la intencIón del dIscurso 

En conclusión, tanto el Praesens como el Praeteritum, cada uno en su grupo 

temporal, son absolutamente atemporales (de tiempo). Sólo sirven como etiqueta 

para organIzar el mundo narra.do o el mundo comentado. También, estos tiempos 

pueden denominarse como "tiempos absolutos porque no tienen más punto de 

relacIón que la postura del hablante o del narradorA6 Además, Weinrich aclara que 

"como se trata de todas formas de una relación preferimos -él prefiere- evitar la 

expresión de tiempos absolutos sustituyéndola en adelante por los tiempos de nivel 

cero o tiempos cero,,47 Sólo se qUiere signIficar que con estos tiempos se 

menciona únicamente el mundo comentado o mundo narrado y nada más 

C) Las formas temporales del españoL 48 

Las funciones de las formas verbales. 

Los tiempos verbales en español están agrupados en tiempos simples y 

compuestos, pero tamblen pueden agruparse en tiempos absolutos y tiempos 

relativos 

No se cuenta con porcentajes exactos con repecto a la frecuencia de utílizaclón de 

los tiempos verbales en la forma escnta, pero se puede afirmar que el presente 

tiene un porcentaje alto Concretamente nos refenmos por un Jada, a su presencia 

en textos científicos y algunas novelas por cuestiones de estilo. Mientras que el 

preténto y copretérito forman una mancuerna con el presente y se presentan 

generalmente en la literatura. especialmente en noveJas, cuentos, poesía y obras 

de teatro cuando de narrar e Informar se trata El pretérito se usa de manera 

46 Idem p 98 

47 Iblliem 

48 Para el desarrollo de este tema nos basarem0S en \'a11.0S autores y graroatlcas 
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frecuente para Informar actividades realizadas en el pasado Ejemplo de ello, 

pueden ser la Gaceta de la UNAM o los periódicos que todos los días Informan a 

los lectores. En realidad, depende mucho del carácter del texto, aunque es cierto 

que el presente, pretérito, copretérito y futuro tienen más frecuencia, mientras 

que Jos tiempos verbales restantes se presentan menos, pero a pesar de esto, 

sirven de apoyo a los anteriores 

Con respecto a la forma hablada se cuenta con los porcentajes y frecuencias que 

proporciona José G. Moreno de Alba en su estudio realizado en 1972 acerca de la 

norma de la ciudad de México: Valores de fas formas verbales en el español de 

Méxíco 49 En el presente registra 8355 casos, que representan el 52 6%; en las 

formas del pasado documenta 4166 casos que representan el 26.2% 50, los futuros 

y el Imperativo con 668 casos, eqUivalen al 42% Y las formas verbales del 

subjuntivo, con 1090, alcanzan el 6 9% del total del estudio 

Resumen general de frecuencias de los pretéritos de indicatiVO , 

L Formas verbales No de aparl~¡ones Porceta]e_ relativo _1 Porce!ltaje absoluto i 
1 1 Pretérito 1871 449% 

1 
113% 

1 2 Antepresente 404 9.6 % ! 2.5% 
i 3. Copreterlto 1776 426 % 

1 
11.1 % 

I 4 Antecopretento I 115 27% i 0.7 % 

I 
, 

I I Total 4166 

49 Moreno de Alba, Jos(: G ,valores de las formas verbales en el español de .'viéXICO, UNAl\1 , 1998, pp 
15,43,89,117 

i 
! 

11 

I 

50 Al terúlmar el párrafo reproduzco el desglosado de los casos de los I!empos del pasado con sus 
respectl\os porcentajes y marcas estructurales con base en el estudlo de Moreno de Alba 
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En resumen las formas verbales preténtas cuentan con las siguientes marcas estructurales 

1 Forma verbal Aspecto Tiempo i Dependencia 

Perfecto Ilmpeoecto. Pasado y Aún I Absoluto Relativo I fAntep.asado presente I 

Pretérito X X X 
, 

X X X I Anteprescn¡ 
te . 

Copretérito X X X 

Ante- I I X X' X 
pretérito 

Por otro lado, la utilización de! presente en mancuerca con los tiempos pretérito y 

copretérito en la forma hablada está presente en nuestros diálogos más cotidianos; 

tambtén cuando hablamos por teléfono narramos e informamos. En los medIos de 

comunicación, en radio y teleVISión y con gran énfasis en los noticieros los tiempos 

del pasado Junto con e\ presente tienen su mayor'rating'. 

la determinación de las funciones de los tiempos verbales del español. 

Los tiempos del español forman parte de la continUIdad evolutiva que proviene de 

la gramática latina Algunos gramáticos toman todavía como base los nombres 

latinos, pero otros como Andrés Bello han utilizado otra nomenclatura, para el 

indicativo presente, preténto, copretérito, futuro, antepresente, antepretérito, ~ 

(tiempo que se ha perdido en la forma hablada pero, permanece en la literatura) , 

antecopretérrto, antefuturo, para el subjuntivo. presente, pretérito, antepresente, 

antepreténto, futuro y antefuturo (los dos últimos han desaparecido del contexto 

cotidiano pero, continúan en el lenguaje legal y en algunas formalidades que se 

realizan en relación a las leyes mexicanas). La nomenclatura de los tiempos 

verbales presenta algunas dificultades no sólo para los estudiosos de la lengua, 

sino que se convierte, incluso, en un problema para la lingüística aplicada y los que 

quieren aprender español como segunda lengua. La confusión aparece cuando el 

alumno empieza a aprender español en España, y le explican los tiempos verbales 

con una nomenclatura basada en los nombres latinos, y después ese alumno viene 

a México, por ejemplo, y se encuentra con que aquí, se usa otra nomenclatura. El 

alumno en cuestión tardará más tiempo en entender que es lo qué está pasando, 

si es un tiempo verbal diferente o si es el mismo que tal vez ya haya aprendido 
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baJo otra etiqueta Otra dificultad vIsible es la que causan los formas verbales a la 

hora de establecer límites entre sus funciones temporales. SI analizamos los 

tiempos con respecto a sus funciones, será claro que el presente, a pesar de 

definirse como una acción que se realiza aquí y ahora, no siempre establece una 

idea de acción en el presente. A veces, leemos un texto Ilterano en presente y 

para que ese texto nos sea más cercano se sustituye el pretérito o copretérito, 

para presentarnos hechos del pasado como más actuales 

Tanto los tiempos verbales51 como ciertos adverbios y pronombres personales 52y 

demostratlvos53 pertenecen a las categorías deícticas que no tienen una 

s\gmficaclón absoluta, SinO siempre una ocasional, referencial, contextual y parella 

variable en su sentido semántico. Su significado concreto sólo lo adqUieren en el 

acto de hablar o escnblr con las dimensiones de persona gramatical, el tiempo y 

el espacio 

Entonces, respecto a los tiempos, su capacidad (funCión) está determinada antes 

que nada en la Olmenslón tiempo 

En opmión de Guillermo Roío tenemos que destacar que "Benveniste traza una 

utilísima distinción entre el tiempo fíSICO (temps physique). tiempo cronológico 

(temps chromque) y tiempo lingüístico (temps linguistlque) En su teoría, el tiempo 

fíSICO es "un contlnu uniforme, Infiní, Ilnéare, sesmentable a volonté" Este tiempo 

51 Para profundizar más en el tema de los tiempos verbales delctlcos Heger,K Die Bezelchmmg temporal 
- delkf¡scher Begnffskategorien Imfranzoslschen Imd sparllschen KOll)liga/wnssystem, Max NICme) er, 
Tubmg.en, 1963; "Temporale Dems IInd Vorgangsqllantllat (" Aspekt" und "AktlOnart"), en Zntschnf 
für romamsche PIlIlologle, 83, 1967, pp 512 - 582, "Problemas y métodos del análisIs ononwsiológlco 
del "{¡empo" verbal", Boletm de FIlología de la Umversldad de ChIle, XIX 1967, P 165 - 195 

52 Tu} Yo son ejemplos de pronombres deícllcos 

53 A Alonso:- P H<!nriqucz Ureñase refi,,'!"cn a 'tos pronombres dcmostratJ\'Qscomo que "son como gestos 
verbales que ~cñalan en cuál de las tres cercanías (y'o, tú ,él) se halla el objeto designado"Infonnaclón 
cItada pOr Marcos Mmn,Franclsco, Apro'(¡maclón a la gramática españolo. , Cmeel - Kapelusz, Jera 
ediCIón, lcan artlculo prehmmar de Rafael Lapesll.), 1972, ?? \22, 123, i5d. Y \55 pero, como se sabe, 
los pronombres demostratIvos deSignan la dIstanCia que hay entre el hablante (pnmera persona) y el 
objeto Aunque, los autores antes menCIOnados también lDcluyen a la segilllda y tercera persona Por 
ejemplo, este es el hombre, ese es el hombre y aquel es el hombre 
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fíSICO, exterior al hombre, presenta en él un correlato: el tiempo psíquico El tlempo 

psíqUIco debe ser concebido como la VivenCia que cada hombre tiene del transcurnr 

del tiempo físico, no reductible a ob¡etivacíones tales como días. horas o semanas 

El tiempo transcurre lenta o rápidamente según nuestro estado de ánimo, nuestra 

actividad, etc", 54 y además añade que "del tiempo físico y su correlato humano. 

el psíquico, hemos de distinguir el tiempo cronóloglco"S5que Benvenlste ro define 

así' "est le temps des événements, qui englobe aUSSl natre prope vle en tant que 

sUlte d'événements. Dans natre existence personnelle, 1I n'y a qU'un temps, 

celui-la,,56 Es claro, que además de su vivenCia del transcurnr del tiempo (tiempo 

psíquico), cada hombre tiene una experiencia de vida y a través de ella la secueJ'lc!a 

histÓrica de la humanidad representada por acontecimientos con relación a alguno 

de los cuales el resto se agrupa en los ocurndos antes o después. 

Según Rojo, el tiempo cronológico tiene dos vertientes la objetiva y la subjetiva 

Esta última referida a los acontecimientos que se dan en la vida de cada hombre 

y su propia vida son puntos de referencia a partir de los cuales se caracteflzan 

como de "anteriores", "simultáneos" o "posteflores" La conSideración del tiempo, 

subjetiva en esenCia, no puede ser aceptada para una SOCiedad. De ahí la 

necesidad de objetivar la medida del tiempo. 

Todas las culturas han temdo que objetIvar la medida del tiempo en cualqUIer 

época. Primero, la medida se basaba en la recurrenCla de los fenómenos naturales 

perceptibles, como son la noche y el día o las estaCiones, más tarde, otra serie de 

fenómenos cuya constatación supone una actitud más próxima a una posiCión 

Científica. fases lunares, trayecto solar, etc. En resumen, la estructura del tiempo 

cronológico objetivo se plantea claramente en los calendariOS 

54 ROJo, GU111enno, Op el!, pp 70 

55 lb/den¡ p 71 

56 lb¡dem 
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Para apoyar la noción anterior lo siguiente' Los calendarios muestran, según 

Benveniste, tres condiciones comunes a todos los cómputos cronológicos 

a) Existe un momento axial, un punto cero, del que parte el cómputo. Es siempre 

un acontecimiento lo sufientemente importante como para haber cambiado, de 

acuerdo a la concepción propia de cada cultura, el curso de la historia humana. la 

subida al trono de algún monarca, el nacimiento de Cristo, la primera guerra 

mundial, la ¡legada del hombre a la luna, la aparición del SIDA, etc. Es lo que 

Benveniste llama "condición esta ti va" (statlve). 

b) Una vez determinado el punto cero, todo se sltJa con relación a éf por medio de 

un "antes" o un "después". Es la condiCión direccional (dlrective) 

e) Finalmente se establecen unidades de medida que pueden expresar "cuánto 

tiempo antes" o "cuánto tiempo después" del punto de referenCia está Situado un 

cierto acontecimiento. Esta referencia se basa en la recurrencia de fenómenos 

naturales. Día, mes y año son, en nuestra cultura, ¡as unidades básicas, 

susceptibles de ser subdivididas o agrupadas: hora, minuto, segundo son 

subdivisiones de día, mientras que semana o quincena son conjuntos de esta 

misma unidad básica, trimestre, semestre, qUinquenio, Slg[O, etc tienen mes y año 

como unidades báSicas; esta es la "condición mensuratlva" (mensuratlve) en la 

terminología de Benveniste. 

El concepto de tiempo cronóloglco en palabras de G ROJO es, por su misma 

naturaleza, relativo. En su vertiente subJetiva, es válido únicamente para cada 

hablante. 

El tiempo físico, se representa como una sucesión de hechos o acciones, es 

irreverSible, se mueve en forma lineal haCia el futuro y no hay posibilidad de ir en 

reversa. No obstante, nuestra percepción de esos hechos o acciones nos permite 

una doble orientación: podemos evocar hechos pasados o podemos imaginar 

aCCiones futuras. Según G ROJO, esta posibilidad está expresada en la condición 

bidireccional del tiempo cronológico objetivado. De manera que cualquier 

acontecimiento puede estar Situado antes o despJés de otro conformado en punto 

de referencia. Ya hemos hecho menc·lón del tiempo cronológico y del físico, ahora 
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nos disponemos a caractenzar el tiempo linguistica que es naturalmente, el tiempo 

de la lengua A diferencia del cronológico, el tiempo lingüístiCO se destaca por la 

desatención que muestra hacia el aspecto mensurativo. Lo que interesa más al 

tiempo linguístlCO es la orientación, el "antes", "al mismo tiempo" o "después" de 

un acontecimiento en relación a otro No es fundamental "cuánto tiempo antes" o 

"cuánto tiempo después" sino sólo y simplemente "antes" o "después". No se 

pretende decir que la lengua no posee elementos para la medición de! tiempo 

Aunque, sí es cierto que la lengua utiliza unidades Ilnguístlcas para expresarla, 

pero casI siempre se trata de referencias explícitas del tiempo cronológico, que no 

le pertenecen a la temporalidad IInguístlca 

Por medio de los componentes temporales anteriores, las funciones de los tiempos 

verbales del español se pueden describir esencialmente de la siguiente manera 

Tiempos simples del indicativo (Bello). 

La forma verbal que expresa la coeXJstenc¡a del s¡gnlflcado de) verbo con el mstante 

de la palabra, se llama tiempo presente, la que significa anterioridad respecto de 

ese mismo Instante, es pretérIto, y la que denota poster'loridad es futuro 

En la nomenclatura de Bello la idea de coexistencia se representa por el prefijo 

co-. la de antenoridad por ante- y la de postenondad por pos-

1,- El presente de indicativo denota que algo sucede actual, habitual, periÓdica o 

necesanamente 

2 - El pretérito Significa un hecho anterjoral acto de la palabra enteramente pasado 

o que ha sucedido en época determinada 

3.- El copretérito. (co- preténto) denota un hecho pasado con relación al momento 

en que se habla; pero presente, si se compara con otro hecho también pasado. 

Bello lo designa como un pretérito simultáneo. 

4.- El futuro denota un hecho futuro con relación al momento en que se habla 
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5 - El pospretérito denota un hecho como no terminado, según la mayoría de Jos 

gramáticos significa el veriflcatiyo de un acontecimiento. Por sus multlples vaJores, 

es difíCil de explicarse mediante una definición concisa, en opinión de Moreno de 

Alba. 

6 -El antepresente son acciones concluidas, cuyos resultados sin embargo son 

considerados por el hablante como actuales. 

7.- El antepreténto, según Alarcos Llorach denota anterioridad y sólo está 

restringido a la forma escrita y al estilo afectado o arcaizante 

8 - El antecopretérito, "antenoridad con respecto a un hecho pasado", según GIII 

Gaya 57 

9 - El antefuturo, "significa que el atrIbuto es anterior a una cosa que respecto al 

momento en que se habla es futura."S8 

10 - El antepospreténto, según Bello "signlf¡ca la antenoridad del atnbuto a una 

cosa que se presenta como futura respecto de otra cosa que es anterior al momento 

que habla" 59 

El copretérito y el pretérito en el sistema de los tiempos españoles. 

Usos del pretérito. 

La forma canté es la única que representa absolutamente el sentldo de pasado. a 

dIferencia de! copreténto que es relativo 

57 Glh Gü)'a, Samue\ . Curso Superior de SlIlta:¡;¡s española, 9a ediclOn, Barcelon.a, 1967, P 347 ap \26 

58 Bello, Andrés, op el!, p 204 

59 lb/dem, p 205 
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"Su perspectiva temporal es inactual y pertenece al grupo de formas verbales del 

mundo narrado,,60 

Por ser la única forma verbal absoluta del pasado los gramáticos han tenido que 

confenrle el nombre o término de pretérito. 

Una de las cualidades principales de esta forma verbal es presentar las acciones 

o los estados como insertos en el pasado, como hechos que sucedieron sin más. 

Estos sucesos narrados por el pretérito simple constituyen la guía de toda 

narracIón, el punto más Importante del argumento, como son las aCCiones 

principales o de pnmer plano del relato, paralelas a acciones de segundo plano, 

las cuales estarán sustentadas por el imperfecto 

SI un hablante utiliza pretérito Simple, su Intención no es la de describir ni la de 

evocar una situaCión --eso sería parte fundamental del terreno del copreténto, ni 

tampoco querría referirse a hechos del pasado relacionados con otros hechos o 

perspectivas- de io cual se ocuparían ¡as formes compuestas, es decir, sólo se 

limita a narrar, a contar, a relatar hechos sucedidos en el pasado. 

Al pretérito Simple se le ha considerado tradicionalmente, que tiene un valor 

aspectual perfectivo No obstante, una perífraSIS de "estar + gerundio", por 

ejemplo, es una forma verbal que refleja un aspecto verbal durativo, Imperfectivo 

como 

Esa mña está gntando todo el dia. 

Esta oración puede aparecer también en pretérito simple y seguir señalando 

aspecto duratIva' 

Esa niña estuvo gritando todo el día. 

60 Glltiérrez Araus, Maria Luz, Formas temporales de! pasado en mdlcat¡VO, Cuadernos de Lengua 
Espano1a, ed Arcos !LIbros, S L , Madnd, 1995, p 57,58 Y 59 
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Parece ser que el tiempo de duraclon de la accIón, "todo el día", Implica continuidad 

Aunque se pusIera en pretérito SImple, porque la oración describe un hecho del 

pasado, no podríamos afirmar que su aspecto verbal sea perfectiVO, por la 

contmuidad de \a acción 

SI consideramos al preténto Simple coma perfectiVO, el verba "durar" que Implica 

continuidad, sólo se utilizaría en Imperfecto, pero no es así. 

La misa duró 45 mmutos 

POí otra parte, si io característico del copretéríto o Imperfecto fuera el aspecto 

durativo, sería pOSIble decir 

Romeo y Julieta se escaparon de su casa ayer y se paseaban todo el día 

En realidad lo más aceptable es 'se pasearan' porque como ya se ha visto, es la 

temporalidad Simultánea la que caractenza y no el aspecto durativo De!a rnlsrna 

manera, sj el aspecto verbal iterativo (repetitivo) estuviera marcado por el 

Imperfecto, sería pOSible 

Oía vanas veces esa canción y apagó el C.O , 

pero no lo es, porque lo que caracteriza al Imperfecto no es el aspecto reIteratiVO, 

SinO \a mencIón O presencla de accIones habltua\es 

Uso del pretérito en relación al sernanUsmo verbal. 

a) Con verbos acttvos. -Es necesario el pretérita Simple cuando los verbos tienen 

un significado actiVO, al parecer dependiente de una limitación del tiempo de 

duración: 

Comió en 10 minutos una torta. 

Pera en el caso de verbos activos, al pasar la oración al tiempo verbal Imperfecto, 

se convierte la acción en habitual' 
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Comía en 10 minutos una torta (siempre) 

SI la duración de la acción está determinada en un punto exacto del pasado no 

actual, definitivamente sólo podemos emplear el pretérito simple 

Ayer corrímos muchos kIlómetros 

b) Con verbos estáticos. -Cuando aparecen oraciones con verbos estáticos en 

preténto simple, lo que se pretende es denotar una adquIsición o pérdida, es decir 

el estado se convierte en un proceso activo, de esta manera forma parte de Jo 

narrado, como en 

La perra tuvo 5 cachorrdos (activo::: nacieron unos perntos) 

1b) Verbos de estado más características no permanentes -La duración aparece 

explícita siempre, pero si el verbo está en copreténto Indicará una situación 

estátIca 

Esos jóvenes eran mIs vecinos hace 2 años, 

o por el contrarlo indica con preténto, terminación del estado 

Esos Jóvenes fueron mís vecinos hace 2 años 

2b) Verbos de estado más características permanentes -Es imposible Indicar el 

cambio de estado que supone el pretérito SImple, por tal motivo no son aceptables 

oraciones como: 

La niña tuvo los ojos azules, 

porque el color de los ojos no cambia a lo largo de la vida Sin embargo, en este 

ejemplo, existe la pOSibilidad de que cuando nació, sí los tenía azules, pero a los 

seis meses le cambiaron de color, hay otras características que podrían presentar 

posibilidades de cambio· 
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Rosa fue bastante gorda, 

parece que esa situaCión terminó, tras una dieta estncta,una Ilposucción o un 

entrenamiento físico duro, hubo un cambio total. Por mediO de este ejemplo se 

puede analizar el llamado valor de negación implícita del preténto simple 

El COPRETÉRITO (EL PRETÉRITO IMPERFECTO "CANTABA"). 

"El Imperfecto o copreténto es el presente del pasado, no es la forma verbal en la 

que se centra la narraCión fundamental, SinO que se refiere a hechos pasados 

coexistentes, en simultaneidad, una acción o estado fijados en un punto antenor 

al presente".61 

Andres Bello le dio el nombre de ca - pretérito a esta forma verbal. Por ejemplo. 

Cuando la señora llegó a su casa, sus hijos peleaban fuertemente, 

la llegada de la señora, es la aCCión pnnclpal en lo que a narración se refiere, 

mientras que la pelea de sus hiJOS, es la acción secundana, podríamos explicarlo 

así: La señora llegó a su casa y se dio cuenta de lo que pasaba sus hiJos estaban 

peleando 

Ese presente, esa acción coeXistente es decir ese copreténto, no tiene totalmente 

claros los límites de su temporalidad no se dice cuando empezaron a pelear, ni 

tampoco SI continuaron haclendolo tras la llegada de la señora, ni siquiera SI 

continúan hasta el momento de la enunciación, que es el punto que se refiere a la 

temporalidad 

Uegar y pelear, ambos son verbos de acción, pero la acción del Imperfecto no tIene 

valor absoluto, porque solamente es secundana con respecto al verbo llegar. Es 

61 lbldem, p 41-56 
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decir, el verbo pelear nada más está relacionado con llegó es una forma relativa 

de la narración 

El imperfecto peleaban podría estar relacionado con un preténta simple, pero 

también con otra forma del pasado, como es el antepresente, como en" 

Cuando fa señora ha llegado a su casa, sus hJjos peleaban fuertemente (forma 

que no se utiliza mucho en México). 

Por lo anterior, podemos deducir que el imperfecto al lado de un verbo de acción 

no puede ser una forma verbal autónoma dentro de una oraCión, porque sólo y por 

sí mismo no puede constituir un texto narratnvo. Necesariamente tiene que estar 

en relación con otro verbo que sea el centro de la acción narrada 

El copretérito es una forma relativa que siempre ocupa los papeles secundarios a 

diferencJa de los otros tiempos verbales del pasado que sí tienen los papeles 

pnmanos, que desde luego poseen I,a capacidad narrativa, no sóio ei preténto 

Simple y el antepresente , sino también el antecopretérrto como en este ejemplo: 

Aquefla mUjer había desaparecido el día antenor, cuando tú terminabas de 

desayunar 

ACCIONES HABITUALES. 

Para las acciones que usualmente se repiten, usamos copreténto Cuando 

encontramos en el contexto este tipo de Imperfectos, vemos que el lapso de tiempo 

en el que se repite la acción está explicito. como en 

En ese tiempo vivía de miJagro. Cuando no tenía que comer ni dmero, Iba a vIsitar 

a mis am;gos Eflos hacían lo mismo 

DESCRIPCiÓN DEL PASADO. 

Se emplea el copretérito para describir cualidades, situaciones fisicas o 

mentales. Cuando se trata de verbos de estado en el pasado. al no ser una acción 

sino un estado, no se narra, se desCribe 
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El copretéríto está al servicio verbal de la presentación de escenarios y 

decoraciones, en otras palabras sirve de trasfondo de las acciones narrativas, de 

acuerdo a lo que Andres Bello pensaba. 

En el copretérito se usan los verbos de estado (ser, estar, tener, haber) para 

describir cualidades o características que nada más pueden ser contempladas 

estáticamente, como algo que no cambia. 

Al pasarlas al pretérito simple, ya no se refieren a un estado o Situación, sino a una 

adjudicación o pérdida, es decir, al comienzo de un estado, a la terminación de un 

estado O sea, que mientras el Imperfecto con estos verbos da una visión estática, 

por el contra no con el pretérito se ofrece una VISión dlnámjca 

VALORES SECUNDARIOS. 

Al principio, se hace mención de que el copretérito es el presente del pasado o 

presente inactual. El copretérito es una de las formas verbales que pertenecen al 

grupo temporal del mundo narrado, en oposición del mundo comentado, mientras 

el presente que es presente actual, que por cierto cuenta con una gran gama de 

referenCIas temporales posibles (presente hlstónco, presente con valor de futuro, 

presente permanente, presente de mandato, etc) 

Paralelamente hablando, al copretérito le ocurre algo SImilar, porque posee una 

gran mOVilidad hacia el pasado o hacia el futuro, su pOSición temporal lo hace poco 

claro a diferenCia del pretérito que es más puntual. 

CANTARíA I CANTABA. 

La forma cantaría también pertenece al grupo del mundo narrada, además es una 

forma muy cercana a cantaba. El copretérito es una forma verbal con una gran 

mOVilidad o amplia extensión dentro del pasado. mientras que cantaría puede ser 

un futuro móvil hacia atrás o hacia el pasado. 

Cantaría puede indicar futuro hipotético como en el ejemplO: 

De buena gana me comería todo el pastel, 
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pero también puede usarse como pospreténto, es decir futuro de un pasado 

De Joven soñé que me casaría con un hombre extranjero. 

EXiste un fenómeno en el sistema linguistica del español, en el que la partícula 

condiciona! "si" no puede aparecer con las formas que expresan posterioridad -

cantaré, cantaría y sus compuestos -de esto se onglna una neutralización de las 

oposiciones temporales basadas en la presencia I ausencia de algún tipo de 

posterioridad ( presente / futuro; copretérito / pospretérito) En lugar de las 

anteriores, son las formas de no posterioridad (cantó y cantabas) las que tienen 

como mIsión, la de representar el resultado de la neutralización· 

$1 mañana cantamos (cantáramos), te lo diré, 

DiJO que SI mañana cantaban (cantáramos), te lo diría, 

por lo anterior, es necesario hacer mención de que las formas cantaba y cantarla 

quedan neutalizadas en una continuidad de usos discurSIvos del copretérito. 

IMPERFECTO CON VALOR DE POSPRETÉRITO. 

En relaCión al estilo Indirecto, la oposIción cantaba I cantaría puede neutralizarse 

en contextos que nos refieran a una posterioridad, como en el casO de un adverbiO 

de tiempo o donde se tenga conocimiento por parte del hablante, de que en ~ealldad 

hay una clara postenoridad En lugar de cantaría por el uso de cantaba. que se 

presenta de la misma manera que "presente con valor de futuro"· 

Rosa dijo que pronto se Iba de vacacIOnes. 

al tranformarla al estilo indirecto en correlaCión temporal con pretérito, te.1emos: 

Rosa dijo: Pronto me voy de vacaciones' 

Así las formas voy e iba están en las caSillas temporales de futuro y pospretérito 

iré e iría, a las que están sustituyendo, esta sería su eqUivalenCia. 
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Rosa dijo que pronto se iría de vacaciones / Rosa dijo' Pronto me iré de 

vacaCIones 

IMPERFECTO CON VALOR DE FUTURO 

E1lmperfecto, dentro del discurso coloquial puede sustituir al llamado condicional, 

(futuro hipotético en oraciones condicionales cuya hipótesIs se enmarca en el 

futuro). 

Si conociera a ese hombre, le pedía dinero 

- "Con tal que" 

Con tal de que comieras, yo te llevaba al parque. 

_tiA condiCión de que" 

Ahonta mismo fe enseñaba a cocinar a Raquel, a condICión de que hiCiera la cena, 

-"Como", 

Como el niño comiera más dulces esta tarde, /e sacaban una mue/a. 

Cuando la condiCión introduce una forma no personal como el infinitivo, el gerundiO 

o el partiCipiO, siempre con valor de futuro, también el Imperfecto equivale a un 

futuro hipotétiCO. 

a) La construcción - "preposición + infinitiVO" 

De estar menos cansada, me pasaba la noche bailando. 

b) La construcción del gerundiO: 

Quedándome en casa mañana, aprovechaba para limpiar (~ Si me quedara en 

casa mañana, aprovecharía para limpiarla) 
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e) La construcCión del participio 

Bien hablado el alemán a tu jefe, seguro que él te entendería (= SI hablaras bien 

el alemán a tu jefe, seguro que él te entendería). 

!MPERFECTO PARA EXPRESAR UN DESEO. 

Este valor de deseo suele aparecer en oraciones Simples, en las que se aclara 

mediante alguna precisión léxica o contextual que generalmente va acompañada, 

en la lengua hablada, por una entonación característica' 

¡De buena gana aprendía japonés l ,Qué falta me hacía verte' 

IMPERFECTO DE UNA ACCIÓN QUE NO SE LLEVA A CABO. 

Este vaJor se le da a los casos en que la acción aún no se ha realizado, ha quedado 

en suspenso, no sabemos que pasó exactamente, Sin embargo se sobrentiende 

por el contexto que esa acción no ha podido llevarse a cabo. No ha terminado 

totalmente: 

Yo comía, cuando sonó el feléfono. 

IMPERFECTO DE DISCURSO ANTERIOR PRESUPUESTO. 

Cuando el hablante qUIere mamfestar SU Incertidumbre, al darse cuenta de que ha 

dIcho algo que lo compromete, pero qUiere retractarse con respecto a lo que ha 

diCho, ya que es verdad o mentlra" 

Le dije. que le daba fa clase a las 2:00 p.m.,Oh no l (= tengo que llamarla otra vez) 

COPRETÉRITO DE SORPRESA. 

En este caso, el hablante, al usar el copretérito qUiere referirse a un hecho que 

ocurre simultáneamente, al momento de la enunciaCIón, es decir que él contaba 

con esto. qUizá él pensaba que era una cosa o persona distinta y por eso surge la 

sorpresa 
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Cuando llega una visita inesperada decimos 

Creí que era el cartero, pero iEras tú l ¿ Qué milagro?, hace mucho que no 

te veía 

Cuando un amigo hace algún platillo, pero es la primera vez que COCina, todos 

desconfiamos de que esté bueno pero no decimos nada. Pero al probarlo, entonces 

decimos, expresando una sorpresa admirativa usando copretérito, al darnos 

cuenta de que el sabor es bueno 

Pues, iestaba nquísimo l, 

este resultado está en relaCión a la desconflanz.a que había mostrado el hablante 

Implícitamente, por esta razón no lo expresamos en presente 

Por otro lado si nos dicen que una persona tiene una habilidad o que es bueno 

para tal o cual cosa, pero ei resuitado no es aprobaao por el hablante, él exclamará 

con Ironía: 

IAsí limpiaba de bien l iCon que escnbía muy bien l 

COPRETÉRITO DE CORTESíA Y MODESTIA. 

Es utilizado especialmente en relaCiones sociales, entre las cuales la cortesía o la 

modestia presentan un planteamiento pragmático muy atractivo El copretérito es 

usado como un instrumento estratégico dentro de las relaciones de cortesía, por 

ser además una forma indirecta, para obtener de alguna manera un bien de su 

Interlocutor: 

Iba a pedirle un favor. Quería que me compraras unos zapatos, 

Su equivalencia real estaría en presente: 

Voy a pedirle un favor. Quiero que me compres unos zapatos. 
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COPRETÉRITO DE MODESTIA. 

El hablante usa estrategias de alejamiento al emplear las formas indirectas: 

Yo pienso, que era mejor mi pastel 

COPRETÉRITO LÚDICO. 

Cuando los niños Juegan se sirven especialmente de esta forma verbal, la cual les 

da gran mOVIlIdad dentro del mundo irreal que crean al Jugar 

Que yo era la mamá y tú, la hija, iÓrale l Que hacíamos la comida y nos 

dormíamos después. 

COPRETÉRITO NARRATIVO DE ACCiÓN PRINCIPAL. 

Es utilizado por los escritores para llamar la atenCión de sus lectores En lugar de 

usar el pretérito que sería lo correcto, el escritor lo expresa con copretérito, con 

fines enfatizado res. Sólo aparece en la forma escnta, pero nunca en la hablada 

En el alemán, al Igual que en el español ocurre lO mismo, el presente como tiempo 

del mundo comentado se encuentra en paraleJo formal de la pareja copretérito y 

pretérito. También, pasa lo mismo que en el Sistema verbal del alemán, los dos 

tiempos son tiempos cero del mundo narrado Tanto uno como el otro designan al 

mundo narrado; Sin embargo, no contIenen una orientaCión temporal (de tiempo) 

alguna 

Al parecer los tiempos cero del mundo comentado y del mundo narrado son los 

tIempos que más se usan al hablar, a razón de que nuestro discurso no muestra 

Interés alguno por una orientación basada en perspectivas ASÍ, pues, el hablante 

y el oyente se contentan con la Información acerca de la inten~ión comunicativa, y 

con eso es sufldente 
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En una pnmera instancia Welnrich (1968)62 propone dos grupos temporaJes· del 

mundo comentado y del mundo narrado, que reproducimos en seguida 

Español 

Grupo temporo:!! ! Grupo temporal Il J 

mUrldo comentado mundo narrado 

habrá cantado habría cantado 

cantará cantaría 

va a cantar iba a cantar 

canta cantaba 

cantó 

ha cantado había cantado 

hubo cantado 

~ acaba de cantar acababa de cantar 

está cantando estaba cantando 

A primera vista, es posible ver que el grupo temporal del mundo narrado está más 

nutrido: según ei cuadro áos formas más. 

Corresponde el tiempo cefO al presente canta del grupo temporal 1, y en el grupo 

temporal se encuentran los tiempos cero cantaba (copretértto) y cantó (pretértto) 

Están en perfecto paralelismo frente al tiempo de la retrospección 63 ha cantado 

(antepresente) del grJpo temporal 1. 

Narración y pasado. 

En opinión de Welnrich, el imperfecto (copretérito), el perfecto simple (pretérito) 

y Jos otros tiempos del grupo II son, pues, señal de que nas encontramos ante una 

narración Pero, su misión no es la de anunciar que nOS encontramos ante un 

pasado Identificar lo narrado con Jo pasado no tiene justificación. Ya que, Jo pasado 

62 El cuadro es de Wemnch 

63 Que se refiere a un tIempo del pasado 

66 



Capítulo 11 

podemos actuanzarlo sin narrarl.o e inversamente, podemos narrar Sin necesidad 

de que esta narración tenga algo que ver con el pasado 

El comportamiento que en relación se tiene del ser con el pasado, no es fácil de 

describir, En palabras de Jean - Paul Sartre, la polémica en tomo al ser o no ser 

de lo pasado no agota el problema. De acuerdo con Bergson y Husserl, el pasado 

es, mientras que para Descartes, ya no es, pero al final todo termina en lo mísmo 

al quebrarse el enlace entre el pasado y el presente. Sartre dijO "el pasado como 

pasado mío es componente de mi vida y de mi existencia actual: J9 suis mon 

passé".64 A partir de esta frase de Sartre, Weinnch se inclina a pensar que éste 

tuvo un puente demasiado ampliO entre el pasado y el presente Y reflexiona 

diCiendo' "EXiste nO sólo mi pasado, también hay un pasado intracendental para 

mí. No todo pasado pesa sobre mi eXlstenGÍa" 65 Sartre, en uno de sus textos, pone 

con aquiescencia en boca de Heidegger la frase siguiente' "Soy lo que digo" 66, 

pero WSlnnch se pregunta "¿Por qué no combina ésta para llegar a: "soy como 

digo el pasado?" y continúa, "Y es que puedo narrar pasado, lo cual es a la vez 

un camino para liberarme de él neutralizándolo en el lenguaje narrativo Mas 

también puedo comentar el pasado Muchas lenguas han previsto un tiempo 

propiO para comentar el pasado: el preténto perfecto (o sus correspondientes en 

otros Idiomas) El pasado que comento es siempre mi pasado y una porción de mi 

eXistencia" 67 Y él dice que porque precisamente le afecta o nos afecta a todos, lo 

contamos Este pasado, a pesar de que ha quedado atrás, todavía nos es más 

cercano que cosas presentes que a veces no contamos o cosas futuras que 

narramos Es Cierto, lo que hemos hecho hace mucho tiempo, todavía nos queda 

más presente. es Imposible de no tomar en cuenta, de olvidar, en cambiO cosas o 

acciones que acabamos de realizar o que pasan de cierta forma Inadvertidas. 

64 Sartre, Jcan-Paul ,L' Etre el le néant, J 943, p 152, cItado por Wernnch, 1968, p 103 

65 lbldem, p 104 

66 lbldelll 

67 lbldelll 
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We'rnrich menciona la frontera estructural que hay entre el mundo narrado y el 

mundo comentado y que pasa a través del pasado, y la cuestión que se plantea 

es SI, baJo estas c~ndrciones, trene algún sentido hablar del "pasado". Y agrega 

que" el lenguaje, en todo caso, no pone a nuestra disposición una forma semejante 

de comunicación El lenguaje conoce dos clases de pasado. uno que es mío y del 

que trato como trato de las cosas que directamente me afectan en mi situación 

comunicatIva y otro del que me distancIo a través del filtro de la narraclón".68 Tal 

vez basándose en lo anterior, podría resolverse el viejo problema del ser o no ser 

del tiempo, y con este punto de vista, pueda llegarse también a una respuesta más 

acertada 

Conclusiones del contraste del sistema del español y del sistema de! alemán. 

I Español. 

I Grupo temporal ¡ del mundo comentado Grupo temporall! del mundo narrado i 
i 

1 cantará cantaría 
, habrá cantado habría cantado ¡ 

va a cantar i iba a cantar 

acaba de cantar I acababa de cantar I 

ha cantado había cantado 

hubo cantado 

canta cantaba I 
[ cantó I 

68 Ibldem 
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, , 
Alemán , 

Grupo temporal I del mundo comentado Grupo temporallJ del mundo narrado 

er Wlrd singen (él habrá cantado). er wurde singen (él habría cantado) 

er slngt (él canta). er sang (él cantó) 

er hat gesungen (él ha cantado) er hatte gesungen (él había c8l"'tada) 

I (dialectal) er 1st am singen (él está cantando) 

i 
(dialectal) er war am Slngen (él estuvo 

cantando) 

En conclusión, el sistema verbal del español cuenta con un alto número de formas, 

mientras que el sistema verbal del alemán es mucho más reducido o como afirma 

la maestra Kann Vogt "es un sistema primitivo en cuanto al número de formas" 69 

Ahora bien, de acuerdo al tema que nos toca analizar de los tiempos del pasado, 

podemos decir que el español cuenta con dos formas que son el pretérito y el 

copretérito que se usan de manera indistInta en el habla oral como en la escnta 

y se encuentran en opOSición del presente para ser usadas en el desarrollo de la 

narración Mientras que el alemán tiene específIcamente una forma del pasado 

para ser ulilizada en la forma oral Per.ek! (según Welnrch, mundo comentado) y 

otra forma del pasado para la forma escnta Prliteritum (según Welnnch, mundo 

narrado), y a su vez, estas formas se usan en oposición del Prasens para el 

desarrollo de lo narrado Es claro que SI el alemán tiene usos específicos para el 

Perfekt en lo habladc y para el Pr1iteritum en lo escnto, pudiera ser que a la hora 

de aprender español, el germanohablante se confunda por el tipO de diferentes 

usos que tienen las formas del pasado en español 

69 Datos obtemdos de los apuntes de! curso de akmán 
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Revisión histórica del pretérito y del copretérito. 

A) El sistema verbal dellatin clásico. 

El lenguaje ha servido a través del tiempo como medio para comunicar nuestras 

necesidades Inmediatas, nuestros gustos, senttmientos, deseos, miedos y sueños, 

para opinar de nuestrJs semejantes y del mundo que nos rodea. Es aSlrrismo el 

distintivo fundamental dei nombre. El lenguaje que utilizaban los latinos, 

ciertamente no era el mismo que utilizamos nosotros Los cambios IinguístlCOS que 

caracterizan el desarrollo del latín clásIco al latín vulgar unificado del Imperio 

Romano, al latín tardío fragmentado y ya hispánico, al castellano antiguo, lT.edl6vaJ 

y ahora moderno, no sólo se [Imitan a la fonología y al léxIco sino también a la 

morfología Según Melvyn Resnlck (1981) "parece haber en las lenguas 

indoeuropeas, y muy obviamente en ¡as ¡atinas, una tendencia simplificadora en 

los sistemas morfológicos La reducción morfológica se compensa por el 

aumentado uso de la s¡ntáxis análltrca que depende más del orden e Interrelación 

de las palabras que de su forma" 1 Por tanto, ellenguaJ8 ha operado cambios en 

el paradigma verbal desde su génesIs hasta comienzos del siglo XVII!, época en 

la que se produjo el úl:¡mo reajuste significativo que permitió el establecimiento de 

la norma moderna, la cual se mantiene, a excepc\ón de pequeñas modificaciones, 

hasta nuestros días 

En suma, el lenguaje es la capacidad de comunicar un mensaje por medio de un 

sIstema de signos verbales, Y dentro de este pilar fuerte que es la lengua, el verbo 

ocupa sin duda el centro por ser de vital Importancia En él concentra dos campos 

esenciales del lenguaje como son las varias medidas del tiempo, y la actitud e 

intención del hablante ante 10 que dice. Andres Suárez, afirma que "el verbo 

R~Sr1ICk, Meh)'n. "CamblOS gramatIcales", Introducción a la hIStoria de la lengua española. 
GeorgetO\'in UnlYerslty Press, Washmgton, RecoPllado por Arias Álvarez, Beatnz, Selección de 
Lecturas, Fdologia Hlspámca, S U A, F F L, U N A M., MéxJCo,1997 
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sintetiza el fenómeno I'Inguíst\co. Pero a la vez es una parte de la oraCión de suma 

COmpleJldad,,2 

Además, esta autora nos sugiere no perder de vista que el verbo es un sistema 

lingüístico y como tal posee la capacidad de modificarse y de reorganizarse para 

eliminar todo lo que en un momento dado resulte superfluo o amenace su 

coherencia Interna, y de dotarse, al mismo tiempo, de slgn¡flcantes nuevos capaces 

de expresar las nuevas realidades que van surgiendo con los cambios sociales e 

históricos. Seguir este proceso es, en todO caso, tarea Impredecible para captar 

en profundidad los múltiples valores de las formas verbales en cualquier época de 

su evolución e incluso en el español moderno. Si comparamos el sistema verbal 

en cualquier período de su historia con el latín cláSICO, de lo primero que nos vamos 

a dar cuenta, es que el primero cuenta con un número superior de formas 

temporaJes. De hecho, el latín no contaba con los subSistemas de formas 

compuestas con los verbos auxiliares haber o ser. El latín manejaba formas 

penfrásticas simples como "persoectum habeo") "de/iberaturrJ habeo", etc. 

Tampoco contaba con un futuro de subjuntivo ni con un condicional o potencial. Al 

realizar este recuento Andres Suárez se hace las siguientes preguntas: ¿Cómo 

surgieron estas formas? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron su creación? 

Además, da pie para preguntarnos cómo se dieron los desdoblamientos de los 

sistemas del pasado para poder llegar a lo que ahora conocemos como pretérito 

y copretérito, sin embargo, nuestro tema no nos permite abarcar dicho desarrollo 

por el momento 

Para poder empezar a dar respuestas satisfactorias, primero será necesario partIr 

del paradigma verbal del latín CláSICO, con sus correspondientes categorías 

morfológicas A continuación se expondrán Jos hechos del cómo se fueron 

generando los grandes cambios que se dieron en las estructuras morfológicas las 

cuales dieron nacimiento al paradigma verbal de las lenguas romances en general 

y de la española en particular. 

2 Andres Suarcz,lrene El verbo etpañol, sistemas medievales y cláSICOS, Madnd, Espaf'ía, 1994, p.9 
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Agrega que ¡as categorías gramaticales del sistema verbal del latín clásico se 

mantuvieron en el nuestro, pero considerablemente modificadas. 

Para mayor claridad expositiva, Andres Suárez toma y representa como modelo la 

pnmera conjugación latina y no toma en cuenta dentro de su esquema, las formas 

de imperativo ni las llamadas no flexlvas o no personales, es decir: el infinitivo, el 

gerundio y el participio 

Para el estudio de la sintaxIs3 como para la gramática en general, es Importante 

mencionar que el lenguaje es producto del pensar afectivo y no sólo del pensar 

lógico como a veces se cree. Desde luego, en el primero se reacciona a Impulsos 

emotivos, utiliza construcciones y giros que no siempre son afines al pensar lógico, 

y además son considerados incorrectos, desde el punto de vista lógico, dice 

Bassols (1957) 

Mientras que las del pensar lógico se encargan de la estructura y de la ordenación 

ióglca, váígame ia redundancia; y el uso consecuente de las categorías 

gramaticales y más aún de las oraciones. A pesar de considerarse las estructuras 

del pensar afectivo como incorrectas, son el resultado de la Influencia de los 

siguientes factores de orden psicológico 

3 A continuaCIón cllo algunos conceptos de SintaxIS que serVlran de guía para la elaboracIón de esta 
tesIS "La smtaxIS está clasIficada en dos tIpOS, una analítica y la otra sintética" Según Bassols de 
Climent,Marlano, (SmtaxIs Latma,1957), la pnmera trata del estudIO del slgmficado y del uso de las 
dls\mtas partes de la oracIón (sustantivo, l,ld)eti.\o, etc.) consIderadas en sí mismas, es decIr, Sin formar 
una oracIón. MIentras que la segunda tlcne como objeto la oraCIón, tanto sImple (los elemcntos que la 
forman, concordanci<1, claSIficacIón de oracIOnes) asi como la compuesta (coordmacIón y 
subordm3c¡ón). Para 1<1 smtaXls, el obJetlvo fundamental Jo constItuye, el estudIO de la oración Por tal 
razón, sena ncccsano precIsareste concepto, no obstante, no se tiene un acuerdo En ténmnos generales 
dICe Hofmann.J.B ,(Lateullsche Umgangsprache, HeIdelberg, 1926) que adaptando un cnteno 
ccléctlCO, se puede afirmar que la oracIón es toda expresión oral o esenta (la cual está a veces apoyada 
por elementos ajenos al lenguaJe, como el gesto, la situación o la mtención del hablante) conformada 
por un sentIdo propio y que tIene la mtencIón de extenonzar un estado anímico Otra definIcIón de 
smtaxis latma Emout, Alfred et Thomas, Frant;ols. (Smt()Xe Latme,l989) La defmen como "La 
smtaxe du gr GlNta;~;, de cruv con" "arrangement, disposltlOn" "a pourobjet l'etude de la phrase et 
I'emplOl qUI est fmt de sus dlffenrents e1cments (nom, verb, mots Invariables) 
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a) Predominio de los afectos. 

Los estados afectivos modifican al lenguaje, teniendo como consecuencia 

construcciones excesivas con las cuales sólo se satisface el estado de ánimo, pero 

repercute a la lógica. Como consecuencia se da el origen de pleonasmos, 

gemlnaclones (o stulte stulte), anáforas, datiVOS étiCOS, figuras etimológicas, etc 

b) Tendencias al menor esfuerzo. 

El hablante emplea algunas construcciones que no son las exigidas por el 

pensar lógico, ya sea por comodidad o inercia, o por considerarlas como una 

costumbre. De ahi surge la asimilación 4 y el asindeton5. En lugar de la 

subordinación utiliza la coordinación; además las expresiones braqulológi

cas y muchas imprecisiones, etc 

e) Errores, confusiones, faltas de atención. 

Un número muy alto de construcciones se deben a estos factores de orden 

psicológico. Las más frecuentes son las siguientes· 

4- La. aslmll.aClón, tamblén llamada atracclon es la mercla que ha) entre algunas palabras, de tal mancra 
que abandona la forma gramallcal que, lógicamente, les corresponde, mfluida por otro ténnmo de la 
frase Parlo general, la atracción es progreSiva Es deCIr, un pro mfluye sobre otro que sIgue Ejemplo, 
la concordancla(gens unlversa Vene!1 appella!l (en \ez de appelleta), también se da en los dJS casos de 
modo y tlcmpo, etc Con menor frecuencIa se pre~enta la atracCión regresiva, que es cuando un térrmno 
afecta a otro que le actecede EJempto,(urbem(en vez de 11fbs) quam statuo \'cstra est} 

5 El asíndeton, coordmación asmdehca "LacoordmaclOnasmdétlcaconstltuveel grado másrudlmentano 
de la composICión sintáctIca Las oraClOnes (o palabras) se suceden sm ~1Jlgú~ mdlcio gramatIcal de 
uman La mterpender.cra sólo se señala por el tono, la modulaCión de la VOZ} las pausas más o menos 
pro tongadas En español, por ejemplo, damos una Illfle~.16n ascendente a la pnrnera oracIón o 
procuramos que su er.tonaclón tennme en seffiu;adencIa La coommación asmdétlca es especlillmente 
frecuente en el habla ?opular y fanllllar ( .)" Bassols, II, pp 85,86 Y 87 
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1.- Analogia. 

Cuando dos giros de significado análogo pero diferente construcción, unifican a 

veces sus regímenes, ejemplo, el verbo curo (cuidar de, preparar, disponer, etc.) 

se construía originariamente con dativo. pero por Influencia de verbos sinónimos 

como administro, colo, que rigen acusativo, terminó por regirse por el mismo caso 

de los anteriores 

2.- Contaminación. 

Es cuando al formularse una frase se mezclan en nuestra mente dos giros de 

significado análogo, dando como resultado un producto híbrido con características 

semejantes a ambos giras, ejemplo: interdicere alicui aquam et ignam e interdicere 

adíquem aqua et igne de fa cual resulta a mterdlcere aflcui aqua et igne (Cicerón) 

(Prohibirle a alguien el agua de espelta [bebida preparada con una especie de trigo] 

y la Vida Desterrar a uno - en este segundo caso pronunciando las palabras que 

constituían la fórmUla del destierro y negarle ei uso del agua y del fuego). 

3.- Anacoluto. 

El hablante pasa por desatención de una construcción a otra, ejemplo· rex 

luba non es! vlsum profísci (El rey Juba no ha Sido Visto, partir.) 

Hay casos en los que se empieza la frase con la intención de usar un verbo en 

forma personal, por ejemplo: decrevJt (decrecer, declinar, disminuir y desaparecer) 

por eso el nominativo, pero luego se usa un verbo impersonal, que hace aparecer 

el nominativo como injustifica 

4.- Dislocaciones sintácticas. 

Es cuando una palabra deja de relacionarse con un elemento de la oración para 

pasar a referirse a otro, ejemplo inbeo te pugnare, en un pnncipio significaba "te 

incito a luchar" (a razón de que el acusativo era un complemento directo), más 

tarde el verbo tuvo un ligero cambio,"te ordeno luchar', quedando finalmente como 
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"ordeno que (tú) luches" (el acusativo pasó a refenrse al Infinitivo en función de 

sUJeto). 

d) Estado de la lengua. 

Como es lógico, la lengua latina no permaneció estática a lo largo de sus etapas 

históricas. Por tal razón no es posible encuadrar sus di'Versas características tan 

fácilmente Tampoco, es posible hablar en general de muchas construcciones 

sintácticas. 

Para hacer más accesible su estudio y clasifIcación, la lengua latina está dividida 

en los siguientes períodos Arcaico, clásICO, postc1áslCO y decadente Es importante 

mencionar que éstos guardaban relación con la literatura 6 

Las construcciones sintácticas no sólo se modifican a lo largo de Jos siglos, sino 

que también en cada uno de los diferentes períodos que se acaban de mencionar, 

e incluso tienen una ordenación distinta 

6 Penado arcaIco a partIr de los mlclos de la j¡tcratura(<; lJ] a J C ) hasta CIcerón, para ;,er mas precIsos 
al fmal de la gucITa soclll.l(87 a J e ) Los repre;,cntantcs más Importantes son Plauto, TerenClO y Catón 
En esta época, la lengua laUna se caractenzo por la abundancia de las fonnas) gIros, y la sImplicIdad 
y de~cUldo de las cláusulas Periodo cláSICO Desde el tiempo de CIcerón (87 a J e ) hasta el final de la 
Repúbllca (30 a J e) Durante esta época los representantes destacados son CIcerón y César 
ConsIderados como los autores cláSICOS por exeelcneJa Ellos se encargan de depurar el lenguaje, y 
t¡é:nen como obJdlvohacerlo más claro_ Periodo postcláslCO A partIr de la mstauraclón de! Impeno (30 
a J.C) y ha~ta el tIempo de Adnano (117 d J C). Sobresalen autores como LIVIO, VtrglhoHoraclO, 
OvidlO, Séneca, TáCIto, Plmio) Juvenal, etc La mfluene\a gnega y la retórica son muy Importantes en 
este periodo Se confunden el lenguaje poetlco y el de la prosa, y son aceptadas algunas construccIOnes 
populares que en el periodo clásICO por ningun motlvo hubIeran SIdo admItidas Periodo decadente 
Desde la epoca de Adnano (117) y hasta la de San ISIdoro (600) En este tIempo es notono el 
dlstanciarmento entre la lengua ¡Herana y el habla faml]¡ar Hasta la muerte de Severo (235) está de 
moda la ut¡]lzación de térmmos conSIderados arCaizantes en la lengua latma cada vez son más frecuentes. 
las conceSlOnes al habla comentc, a pesar de que estas afecten de manera Importante a las normas 
clásIcas Una figura Importante es T ertu]¡ano que logró rescatar el latín eclesIástIco, a lo largo de siglos 
de confUSIón e Ignorancia 

75 



Capítulo /11 

1.- Categorias gramaticales. 

En el sistema verbal del latín clásIco se distinguían las siguientes categorías o 

"accidentes gramaUcales" como suelen nombrar los gramáticos tradicionales· 

modo, aspecto, tiempo, diátesis o voz, número y persona. 

2.- Modo. 

"La categoría modal de un verbo expresa fundamentalmente la relación que se 

establece entre el signo léxico y la realidad a la que nos refenmos"? Se puede 

decir que en el sistema verbal del latín clásico estaban perfectamente equilibradas 

las correlaciones modales -sin tomar en cuenta el imperatlvo- se oponen las 

formas del indicativo (que indica lo real) a las del subjuntivo (que expresa las 

diferencias de lo Irreal) "En latín la oposición Indicativo / subjuntivo corresponde a 

la diferencia semántica "real" I posible o Irreal" 8 Agrega H. Urrutía que esta 

oposición se manifiesta más en oraciones Simples, a diferencia de las compuestas, 

en ¡as que se aan mucnas Interferencias entre el modo de la realidad (Indicativo) 

y los modos de la representación mental (subjunttvo e Imperattvo). sustituyéndose 

un modo por otro sin atender a las reglas de uso 

Ciertamente la mayoría de las veces el modo de las oraciones subordinadas 

dependerá en gran medida del significado del verbo principal y de la conjugación 

que las Introduce 

7 Andres SuáreZ, 1, Op. ca, p 21 

8 Urrutla, Hemán y Alvarez, Manuela, Esquema de morfosmtaxlS hIstóricas del español, Bilbao, 
Umwrsldad de Deusto, 1983, p 214 cll¡¡do por Irene Andres Suárez, Op elt, p 22. 
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El cuadro que enseguida se reproduce es de Irene Andres Suárez. 9 

I Modo Tiempo L Aspecto 
.. 

I Infectum Perfectum 

! Indlcatlvo Pasado 1 amabam 6. amaueram -
I Presente 2. amo 7. amaui 

, ! Futuro 3.amabo 8 amauero 

SubjuntJVo i Potencial I 4. amem 9. amauenm 

Irreal 5. amarem 10 amaUlssem 

Como es posible corroborar en el cuadro anterior, 1 O la conjugación de! verbo latino 

(latín clásico) contaba con dos temas de OpOSICión aspectual, el infectum y el 

perfectum ." 

e} El modo de! indicativo en el latín. 

De acuerdo con Millares Cario, el modo indicativo expresa, en general un hecho 

como real y oDJetlvo El uso del indicatiVO del latín coincide con el español en la 

mayoría de los casos 

f) El predominio del aspecto. 

El aspecto era constderado como una categoría semár1ttco - gramat\cal 

fundamental sobre [a que reposaba [a conJu;¡acíón del latÍn cláSICO, y estaba 

Indicada a nivel deslnencial o flexlonal, para ser más claros, en las terminaciones 

de los verbos 

El aspecto latino tenía la función de señalar el término o no térmjno de la aCCión, 

según aclara E Ernout en su Morphologle historique du latm;í2 mientras que el 

9 Andres Swirez, I , Op el!, p 21 

10 Vid, pp anknores, el cuadro tomado del sistcma verbal del latín clásico, citado por Andres Suárez, 
¡dem 

11 Vid, P 85 de cste trabajo 
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infectum hacía referencia a una acción en la que no se presentaba término, por el 

contrario el pertectum se refería a la misma idea verbal pero conc\uída. 13 En otras 

palabras, el aspecto aclaraba el tiempo Inmanente de la acción o modo de 

realizarse y no la expresión del tiempo en que ésta pasa, pero que el hablante 

siente la necesidad posteriormente de aclarar mediante el verbo las relaciones 

temporaJes y, poco a poco, la categoría aspectual como tal, fue perdiendo terreno, 

cediendo el paso a los valores del tiempo 14 Tiempo expresado en forma absoluta 

pasado, presente, futuro y tiempo expresado en forma relativa. 15 En resumen, a 

la hora de ocuparnos del verbo, es necesario no perder de vista que las categorías 

de tiempo y de aspecto son inseparables, enfatiza Andres Suáíez 

En Indicatlvo pueden presentarse las acciones pasadas bajo el aspecto duratIvo 

(amaban) y perfectivo (amavl) en una oración subordinada de subjuntivo; en 

cambio, si el verbo principal está en presente se dispone sólo del perfecto, y si está 

en pasado, sólo de) imperfecto o pluscuamperfecto. A veces, no obstante, es muy 

Importante señalar el aspecto de la oración. en cuyo caso se conculcan 161as reglas 

de la "consecutlo temporumtt17 , ejemplos 

12 T <'::-"\0 Impreso en París, en la ed Klmcksleck, en el año 1953, ap 167 

13 Vid el mfcctum} el perfectum en las p 85 de este trabajo 

14 Para amphar este tema 5<': rcconll<.:nda ker a GUllklmo ROJO en su artículo La tcmporalrdad verbal en 
e! español. Verba 1 (1974). pp 68- 149 

15 "La mayoría de los sIstemas verbales expresan el tiempo sólo en fOnTIa absoluta, tomando como punto 
de referencia la persona qUe habla En este sentldo dlstmguen un presente, un pasado y un futuro; pero 
la lengua latma - y ésta fue una mnovaclón fecunda en consecuencIa· procuro tambIén expresar el 
tiempo relatIVO, o SE:a, la relaCIón temporal eXIstente entre dos oracIOnes o entre una oración y una 
detennmaclón (adverbIO o lOCUCIón) En tal caso el hecho enunCIado puede ser antenor, postenor o 
slmultán~o de! expresado por la determmaclon u oraCIón subordmada, y, en consecuencia, un sistema 
de tiempos relat¡vos necesllana dIsponer de nuevas formas verbales dlstmtas " Al parecer, el paradIgma 
del \erbo en latín no logró mucha perfección Para ser más precisos, dIremos que solo tres tíernpos del 
llldicatJvotlenen acusado valorrdatl\'o el futuro perfecto, el pluscuamperfecto y e11mperfecto Muchas 
relacione~ temporales faltaban por expresar, pero al no contar con fonnas especJahzadas se sigUIeron 
utIllzando los tIempos absolutos correspondIentes (cfr Ba.>.sols,op el! tI, pp 286 Y 287.1987) 

16 La palabra conculcan en este contexto qUIere deCir que se mfracclOnan.,García Pelayo y Gross, Ramón., 
Larousse ,DIccIonario manual dustrado, octava edlclon, 1995, MéXICO, D F ,p 194. 
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1) Tanta est cantas patne ut vestns eflam leg/Ombus sanctus essem (tan grande 

es el amor a la patna como también fuera por vuestros santos legionarios) (en vez 

de fuerim (haya sido), porque se intenta destacar el carácter durativo de la acción) 

quod eam a me servatam 88se memmlssent (quien vaya a servirme, ha de ser 

acordado) (Cicerón). 

2) Ea faclo sic dohU/l, mhlf ul lulen! (yo hago de esta manera que nada me aflija) 

(en vez de ferrel (hubiera hecho) y lulisse! (hubiera afligido) para acusar la idea 

perfectiva de la acción) gravius In v¡[a (vehementemente en vida) (Cicerón) 

g) Las formas temporales según Andres Suárez. 

Es Importante, mencionar que en su origen las llamadas formas temporales no 

tenían la intención de expresar el tiempo, SinO el aspecto de la acción;18es decir, 

los tiempos verbales indicaban la manera cómo se desarrollaba la acción. El uso 

de estas formas verbales para expresar la Idea abstracta en este caso del tiempo 

fue postenor, a fines dei período mdoeuropeo, evolUCión que la lengua latina llevó 

a la práctica en forma sistemática y precisa, según dice Bassols en su Sintaxis 

H¡slónca de la lengua latina 19 Al parecer el latín vulgar es el que desarrolló la Idea 

temporal, es decir, que las formas que antes sólo tenían fundón aspectual, darían 

ahora valores de l/empo, tendencia que continuaría en las lenguas románicas y 

después permanecería viva hasta nuestros días. 

17 Vui d punto, Las mfracClOncs de la "colIsecutlO temponun" pp 114 Y 116 de este capítulo Vid a 
Kuhner-Stegmarm,lI, 1 87,Handford, 155 Op el! Bassolls, Ir, p 160 

18 Vid Bassols, M pp 286) 287 

19 LIbro editado en Barcelona, por la Escuela F¡]o]ogla, 1948, [J, 41, pp 158) 159, citado por Andres 
Suárez, en El verbo español, pp 24 Y 25 
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Los tiempos del indicativo. 

Una acción o estado puede ser, con respecto al tiempo, presente, pasada o futura 

De la misma manera, estas formas verbales indican esta circunstancia, y así hay 

tiempos presentes, pasados y futuros. 

Además, tenemos que tomar en cuenta, la cualidad de la acción, y si ésta es 

momentánea (o inCIpiente), durativa o acabada. Es considerada una acción 

momentánea en el momento que se produce o empieza, sin ninguna idea de 

duración, y durativa, cuando la acción está en proceso. es decir, ya empezó, 

todavía no ha terminado; o acabada o perfecta, si se considera como efectuada 

Con la consideración de estos dos puntos de vista el latín debería haber tenido 

nueve tiempos, pero sólo contaba con seis, a razón de que el presente expresa al 

mismo tiempo la acción momentánea y la durativa, y a su vez el futuro petiecto, la 

momentánea y la durativa en el futuro, y el pretérito petiecto. la momentánea en 

el pasado y la acabada en el presente. 

Perfecto (y presente histórico).20 

Se usaba para señalar una acción pasada y antenor a otra acción también pasada. 

(cfr 159.4)21 formulada en la oraCión pnnclpal con cualquier tiempo del pasado'. 

EJemplo' ut Hasf¡s cecidlf ("cayó" o "hubo caído"). cantestm Romana acies incfmatur 

(como el enemigo cayó o hubo caído, al Instante la batalla Romana declinó o hubo 

declinado) (LrVIO) 

El presente h\stórico es poco frecuente con ut I en cambio los ejemplos son más 

númerosos cun ubi y con verba sent18ndl, así, ubi videt me esse tanto 

honore. coepi (desde que me ha visto, hubo tenido tanto honor .. he comenzado) 

20 En esta in\'estlgaclón, sólo se tomarán en cuenta [os tlempos del pasado del mdlcatlVü del latín, } [os 
que por su naturaleza están relaclOnados con los mlsmos Vid, Bassols de Chmenl, Sml La! , p 344 

21 Vtd,BassolsdeClnuent,Smt Lat,p 159,4 
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(Terenclo), Antonio Guasch proporciona un ejemplo con ut, Ut ego feC/, qui 

senex. díd/ci (como yo he hecho (y estoy haciendo), que he aprendido siendo 

anciano) 

Ahora que SI consultamos a MIHares Cario observamos que é\ categonza al 

presente de indicativo como: 

1.-Acción momentánea en el presente ACClpJO pecunJam (recibo dinero), 

2 -Acción durativa en el presente, o sea que, empezaba en el pasado y podía 

prolongarse en el futuro Etrunam dlcnmmat v/a CassfB (la vía Casia divide la 

Etruna) 

Así se usa en las afirmaciones de valor general' Omnes homines sunt mortales 

(todos los hombres son mortales), y para expresar una acción habitual o periódica. 

Cotidle scnbo al/qUid (cada dia escribo algo). 

3 -En las narraCiones animadas refiriéndose al pasado, en lugar del perfecto 

(presente hlstórico)22 , ejemplo Caesar in /llyncum proflclsctlur (César parte 

[partió] para la Iliria) 

El Imperfecto, de acuerdo a Bassols fue poco usado en la prosa clásica Señalaba 

un estado de cosas que duraba ya al producirse la acción principal, eJemplo' in 

tonstnna uf sedebam (estaba sentado) me mfinit percontaner (Plauto) 

Otros ejemplos de Antonio Guasch23 en los que vemos el enfoque aspectivo -

durativo Eramus Barcmone (estábamos en Barcelona); Cui nome eral Cleophas 

(que tenía por nombre Cleofás), Neque eqU/tes /aboranfibus usui e55e possent (ni 

los Jinetes podían ser de utilidad a los que estaban en apuros); A nostris militlbus 

22 Vid, BassoIs, Smt Lat p 344 ) cfr con MIllares Carla en esta pagma 

23 Guasch, P Antomo, GramátIca TroTlco - PráctIca del Latín ClásIco, 4a edICión, Semmario 
Metropo]¡tano, Buenos Aires, 1948 
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tort/ter pugnabatur (por parte de nuestros soldados se combatía valerosamente). 

Mientras que MIllares Carlo24 dice que el imperfecto, además se usaba en las 

narraciones para exponer circunstancias que acompañaban al hecho pnnclpal, el 

cual se expresaba por medIo del pertecto o presente histórlco25 . El perfecto expone 

los hechos que suceden, y el imperfecto ¡as circunstancias accesorias, de aquí que 

se emplee sobre todo en las descripciones, ejemplo: Caesar Alesiam circumvalare 

instituto Ipsum eral oppid/Um in cofle summo, cuius radlces duo ffumina subluebant, 

(César determinÓ circunvalar a AlesI8 La ciudad estaba asentada en lo alto de una 

colina, cuya falda bañaban dos ríos) 

Consideramos que el imperfecto o copreténto en la actualidad, en la mayoría de 

los casos corresponde a la descripción de personas, lugares o estados de ánimo. 

y nO sólo Implica duración, etc 

Que indica tentativa de hacer una cosa (Imperfecto de conato); eJemplo' TribunI 

milites retmeban! (los tribunos Intentaban contener a los soldados) En español 

actual, es normal este uso 

Que indica acción habitual, algo que solía suceder; uso frecuente en las 

descnpciones de costumbres y de caracteres, ejemplo. Romae quotanms bml 

consules creabantur (en Roma se nombraban dos cónsules cada año). 

El pretérito perfecto Indica a la vez acción momentánea en el pasado y aCCión 

cumplida en el presente Tiene los sigUientes usos 

Cuando Indica acción realizada en el pasado, sobre todo en la narración histÓrica 

(perfecto hlstónco), equivale al aoristo 9ne9026y al indefinido del españolo pretérito 

de acuerdo a la gramática de Andrés Bello que es la norma que se nge en México. 

24 M1l1ares Carla, Agustín ,Smta:(l$ Latina, pp 102 Y 103 

25 Tanto MInares CarIo como Bassols, conslderan al perfecto o presente hlst6nco de un mlsmo valor 
temporal 

26 Spauldmg, Robert K , Syntax o/ Spamsh Verb, 17 1, P 315, nos comenta que "There were In Greek 
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ejemplo Regufus In senatum vemt el mandata exposwt (Regulo se presentó al 

Senado y expusó su comiSiÓn). 

Cuando se expresa el estado actual que resulta de una acción terminada (perfecto 

presente) Se traduce por el pretérito pertecto del españoL A Bello lo categonza 

como antepresente, ejemplo: 

D/xi, (he terminado de hablar), Vlxerunt, (han VIVido, ya no viven); Peni, (estoy 

perdido), Novi, (he conocido = conozco, sé), O/d/e/, (he aprendido = sé) 

Cuando se expresan verdades de experiencias, hechos pasados sobre los que se 

emite un JUICIO (perfecto gnómico) Le acompañan a menudo adverbios, camo recte 
(bien), bene (bien), satis (bastante), trustra (inútilmente, en vano), etc. 

Generalmente se traduce por el antepresente (perfecto) del español, ejemplo: 

Frustra labora vi, (me he fatigado en vano): Neminem pecunia beatum teeil, (el 

dUlero no ha hecho fel,'z a nadie) 

En latín también hay ejemplos de la correlaCión pretérito I copretérito: 

Oux mil/tes pro castns colloeaVlt, quod hostes appropmquabant (el general colocó 

a los soldados delante del campamento, porque se acercaban los enemigos); dixi 

te esse bonum (diJe que tú eras bueno). 

En latín también hay ejemplos de la correlación copretérito I copretérito: 

Noctu ambulabat Themlsfocfes, quod somnum capere non posset (Temístoc!es se 

paseaba por la noche, porque, según el, no podía conciliar el sueño), PhocJOn fuit 

perpetuo pauper, cum dítisslmus esse posset (Foción fue siempre pobre, cuando 

podía ser nquíslmo) 

three past tenses -uuperfect, a.onst and perfect \\as lost m Latm, were one tense, called perfect, served 
both purposcs, and as grammarhas been modeled from latm, Ihe term aonst has dlsappeared", "It is the 
hlstoncal tense ofSpanish, corresponding to the Greek aonst In al! cases not impla) mg duratiOTI, wluch 
IS the dlstmttve charactenstlc of lh.,; lmperf.::ct" 1958, 17 5, P 318 
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En latín también hay ejemplos de la correlación pretérito I pretérito: 

Angefus Oomml stetit et cfantas Dei circumfulsít lilas (un ángel del Señor se 

presentó o se aparecIó y el resplandor de DIos los rodeó) 

El pretérito pluscuamperfecto, indica una acción ya cumplida al empezar otra 

acción también pasada, ejemplo: 

Anton/Us eadem v/a, qua discesserat, revertJt, (Antonio regresó por el mismo 

camino por el que había partido) 

h) Tiempos de las oraciones subordinadas. 

Parece que originariamente y todavía en muchas lenguas el tiempo de las 

oraciones sUbordmadas se expresaba en forma absoluta prescindiendo de la 

subordinación. En cambio, la lengua latina, trató de dar énfasIs a la correlación 

existente entre el verbo principal y el subordmado Dicha correlaCión podía 

presr:mtarse baJo el triple aspecto de simultaneidad, anteriOridad y posterioridad 

con respecto a una acción presente, pasada o futura expresada por el verbo 

pnnclpal, según nos comenta Bassols 27 

En realidad no disponía de un nutrido número de formas verbales que le permitiera 

aplicar adecuadamente este sistema. Para dicho cometido, la lengua latina creó o 
adoptó algunas formas mediante las cuales señalaba la anteriondad respecto del 

pasado (pluscuamperíecto) o al futuro (futuro períecto), en los otros casos ullllzaba 

las mismas formas temporales absolutas o recurría a giros perifrástlcos 

La oración subordinada en indicativo. 

Cuando la oración se subordinaba en indicativo, se especificaba la simultaneidad 

mediante los tiempos formados sobre el tema de presente (presente Imperfecto, 

futuro pnmero), la antenoridad mediante los tiempos formados sobre el tema de 

27 Bassols,op el!, cap XI, p 149 
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perfecto (perfecto, futuro perfecto, y pluscuamperfecto) y, finalmente, la 

posterioridad mediante una perífrasis integrada por el participio de futuro en -urus 

y los tiempos de "infectum,,28 del verbo copulatiVO. 

a) Simultaneidad video quod facis (veo como haces), V/debo quod facies (veré 

como harás), videbam (vidi) quod faclebas (veía (vi o he visto) como hacías) 

b) Antenondad: video quod feeistl (veo como hiciste); vldi quod feceras (vi o he 

visto como habías hecho); Vldebo quod fecens (veré como habrás hecho). 

e) Postenoridad video quod faeturus es (veo como has sido hecho) , vidl quod 

facturus eras (VI como habías sido hecho), videbo quod facfurus eris (veré como 

habrás sido hecho) 

En el inCISO b) observamos que para señalar anterioridad con respecto a un tiempo 

presente se utiliza un tiempo absoluto (fec!stl) 29 sin distinguir S! !a anterioridad es 

Inmediata o remota, Sin embargo, en el bajo latin empieza a usarse la perífraSIS 

factum habeo para señalar la la anterioridad próxima. Este tiempo persiste en el 

español en la forma "he hecho", del cual ya se hiZO mención anterjormente 30 

28 El mfectum contmua en las e~tructura~ \erbales latIDas, en el presente mdoeuropeo pp 322,323 El 
mdoeuropeo había formado suceSIvamente do" tIpOS de presente, que, en un e;,tadío reclcnte de la 
lenguaJunclo- naba slmultaneamente un tlpO atemallco (el más antIguo), caractenzado por alternancIa;, 
radIcales, y en el que la desinencia:.c encontraba separada del radIcal medIante la vocal breve -e/o Cada 
uno de estos dos tIpOS, tématlcos} aternatlco, era además susceptIble de recIbIr una reduphcaclón, que 
le confería al presente un valor aspeclual "determinado" Alguno;, temas de11nfectum están formados 
sobre antIguos temas del aonsto del gnego p 338, Manlle!, Plerre Elementos de FonétlcaYI'vlorfología 
de! Lat:" Traducc¡ón) actua]¡zaclón, Femandez Martmez, e Umversidad d<;;, SeVIlla - Manuales 
unn ersitanos, 1992 

29 El perfectum, único tema que se opone en latín al mfectum, resulta, por su valor, de un Slllcretlsmo entre 
aoristo y perfecto mdoeuropeo En pequeño número de verbos, la formaCIón Indoeuropea de perfecto 
radical, pero en mayor parte de los casos, contmúa una formación mdoeuropl$a de aoristo, radIcal o 
sufiJada Manlle!, Plerre, ¡dem,1992, p 344 

30 Sobre este lmportante proceso Vid 8ass01s, II, 1,pp 275,382 Y slgU1~ntesAdemás los comentanos 
están hechos por 8assols, Idem, cap IX, pISO 
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Las reglas de concordancia. 

Las reglas de concordancia de los tiempos se aplican con más rigor en latín, y así 

mientras que en esparlol cuando se trata de acciones iterativas en !as que no se 

señala la anterioridad, en las oraciones subordinadas se usa el mismo tiempo que 

en la prlncipal, en latín se aplican estrictamente las reglas de la "consecutio"; por 

ejemplo. me cum huc veni (así que llego hasta aquí) nihil agere delectat (nadie 

hace algo sin gusto) (Cicerón); sin embargo, SI una acción habitual o que se repite 

se expresa por medio de un perfecto Iterativo, las subordinadas se fo:mulan 

también en perfecto sin señalar la anterioridad quieqUld est dafum Iib enter accepl 

(ha aceptado cualquier cosa como regalo) (acción Iterativa) (Cicerón) 31 Aclara 

Bassols que también suelen aplicarse estas reglas cuando en una oración 

subordinada se expresa un juicio o una observación que tiene un valor generala 

absoluto y que, por tanto, lógicamente debería formularse en presente En tales 

casos, S'I en la oración pnncipal figura un tiempo de pasado, el verbo de \a 

subordinada se expresa muchas veces por medio de un Imperfecto, así. meflUs 

fortasse quae erant (i.e sunt) vera (a ni/quilas) cernebal (tal vez, se veían más 

felices las ancianas que las que eran jovenes) (Cicerón) 

Excepciones a la "consecutio temporum" 

El latín, a pesar de ser tan estncto con el uso y aplicación de la correlación de 

tiempo, Sin embargo, tiene algunas excepciones 32, 

En el caso ael pluscuamperfecto del indicatiVO "se usa a veces expresando no la 

antenondad sino la simultaneidad Considerada, esta estructura (como poco 

clásica) es de uso frecuente tratándose de fuerat (había sido) (y por extensión 

habuera~ (habia tenido)"33 

31 Ernout Al.fred et Thomas, FranNls, op eH ,(195\), p 334 

32 Sólo se hará mención de las excepcIOnes refendas a los tJempas del pasado de rndlcatlVo ya los tiempos 
que por naturaleza tIenen un entrecruce con los mismos 
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En el caso de las oraciones temporales, cuando están introducidas por las 

partículas postquam (después que, luego que, desde que) , slmulatque (al mismo 

tiempo que), UI (que, para que, de modo que) ubi (cuando), etc "Así como en las 

oraciones de relativo, en especial si se usan sólo para parafrasear un concepto 

anterior, se construyen muchas veces con perfecto en vez de pluscuamperfecto y, 

por tanto, deja de expresar la idea de simultaneidad" 34 , ejemplo' 

ubi satis explorata sunt que va/ud (SaHustio) (han querido, después de que están 

suficientemente seguros); exerCl!um quem aeeepi!, amissl! (Cicerón) (el ejercito ha 

admitido que ha perdido) 

Oraciones subordinadas en subjuntivo. 35 

Las oraciones subordinadas en subjuntiVo ofrecen mayor regularidad en la 

correlación de los tiempos que las de indicativo Conocida esta correlación con el 

nombre de "consecutío temporum,,36 que por cierto sigue las siguientes reglas. 

Cuando en la oración principal el tiempo es de presente o futuro en la subordinada 

se expresa simultaneidad con el presente, la antenoridad con el perfecto, la 

posterioridad con el futuro penfrástico (ae!urus sim) (que yo haya actuado). 

Cuando en la oración principal hay un tiempo de pasado se expresa en la 

subordinada la Simultaneidad con el imperfecto, la anterioridad con el 

pluscuamperfecto, la postenoridad con el imperfecto de futura perifrástlco (acturus 

essem) (que yo hubiera actuado) ejemplos 

33 Bassols,op clI Ir, p !53 

34 lbldem, n, 1,266 Y n, 153 

3S Se toman en cuenta, las oraciOnes subordmadas con el fin de mostrar las correlaCIOnes verbales que hay 
entre la oración principal y la subordmada En la pnnclpal en ocaClOnes el tiempo verbal, se presenta 
en perfecto o en imperfecto, mientras que en la subordmada se presenta en los tiempos del subjuntiVo 
que están pautados por la "consecullo temponun" 

36 Mas adelante, se vera con más detemmlento lo relatl\O a la "consecullO temponan" 
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al Scribo (escribo), scríbam (escnbía), scnpsero qUid agat (habré escrito que 

hacía), egeril (habré sacado), aclurus sil (haya sido actuado). 

b) Scripsi (escribí o he escnto), scríbebam (escnbía), scripseram qUid agerel (había 

escrito que hiciera), egissel(hubiera sacado), ac!urus esse! (hubiera sido actuado) 

En resumen, hay en latín dos secuencias de tiempo, con la particularidad de que 

la segunda o de pasado, a parte de su valor como tiempo relativo, tiene también 

un significado absoluto de pasado; a diferencia, de la primera secuenCia, de 

acuerdo a los tiempos que se emplean, puede referirse al presente, al pasado y al 

futuro de la persona que habla. 37 

Las oraciones subordinadas y la infracción a la "consecutio temporum l
'. 

A pesar de que la "consecutio temporum" se aplica estrictamente cuando se trata 

de los tiempos del subjuntivo, Sin embargo las infracciones son también muy 

freCuentes y numerosas Por tal razón, algunos gramáticos dudan de! carácter 

precepttvo de la "consecut/o temporum" 

A continuación se enumeran las causas que con más frecuencia determinan la 

Infracción de las reglas mencionadas anteriormente. 

En la oración principal se usan verbos con un significado diferente del que 

propiamente correspondería Se observa esta enálage 38 en los siguientes 

casos 39 

37 Bassols,op el! II,pp 153,154)' 155 

38 Enálage. (Etlm - del gr enallagé, compuesto de en, en y al\¡¡.gé, camblO.) Gram. Figura que canslste ~n 
mud¡¡.r las partes de la oracl6n, o sus aCCIdentes, como cuando se pone un tIempo del verbo por otro 
Enciclopedw Umversal Ilustrada Europea Americana Espasa-Calpc, Madnd, Barcelona, España., 
volumen 19 (ECH-E1'.'RE), 1966, P 1098 

39 Sólo se hace mención de los casos referentes a pasado o que por naturaleza tengan algun entreCnlce con 
los mismos, o bien se Juzgue necesano 
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a) Primero tenemos a los presentes de indicativo usados con valor históricO o 

perseverativo En este caso invaden la esfera temporal del pasado produciéndose 

una vacHación que permite usar una secuencia de presente o de pasado 40 

Legatos ad Crassum mil/un/, seque in dedlt/Onem ut reC/pia/, petunt (César) (los 

diputados le enviaron a Craso su renuncia, en la que se !a pidieron, a fin ce que 

aceptara) ; litteras Caesari remittit, quanto cum periculo legionem ex hlbernis 

educturus esset (íd.) (las letras de César remitían a todo lo que fuera enseñado en 

unión del que ama el peligro en las legIones de invierno). 

Por raZOf'l8S análogas, cuando en la oración principal se aducen las palabras u 

opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de los filósofos, etc, por medio 

de un presente (decit, ait, docet ... ), puede usarse indistintamente en la oración 

subordinada una secuencia de presente o de pasado Cleanthes docel quanta vis 

insit caloris ;n omm carpo'; (Cicerón) (Cleantes hace saber cuan grande es la 

fuerza que Inculcó el valor en todo crítico), lo antenor lo comenta Bassols (1957) 

b) En segundo lugar tenemos los perfectos usados con valOí de presente (memmO 

o actual (SCripSI::: "he escnto") En el primero sigue una secuencia de prese:1te, en 

el segundo se produce una vaCilación, aunque también generalmente se opta por 

la de presente 41 ejemplo: novl ego hoc saeculum, monbus quibus sil (Plauto) (una 

cosa nueva en mi vida, hubiera sido, estar muerto), Guia tlbi vicenda esí, si in alHs 

vlflis dommari vafes (has de vencer la gula, si qUieres dominar los demás VICIOS); 

Vincere si vis. pugnare debes [pugnandum /lbi est] (has de vencer, has de luchar): 

Meminl, novl, consuevi (recordé (y recuerdo), conocí (y conozco), acostumbré (y 

acostumbro)), Mortuus esl (munó (y continúa muerto)) 

40 Juret, Synt ,65, Schmalz, 526, Hofmann, Hdb ,703, etc. Bassols, op. clI.,1957, lI, p 156 

41 Con lo cual, están de acuerdo Hofmann, 703, Draeger, 1,260, Kuhner-Stegmann, Ir, 2,p 178 Cltados 
por Bassols, n, p 157 
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e) En tecer lugar tenemos los infinitivos usados con valor históricO Según 

8a55015(1957), la buena prosa exigía una secuencia de pasado, pero autores no 

clásicos admiten también la secuencia de presente42, ejemplo 

Graecus pomo distlnguere et dlVidlre, Ula quemadmodum dícerentur (Cicerón) (el 

rey griego primeramente señalaba y dividía, de cierto modo para que algo fuera 

dicho) 

La infracción a la "consecutio temporum". 

Como ya se había mencionado antes, la "consecut/O", tiende a alterar en algunos 

casos su correlación verbaL 43 

"Los verbos de las oraciones subordinadas deberían formularse en imperfecto de 

subjuntivo aun en el caso de que fueran independientes. En este caso un tiempo 

de presente en la oración pnncipal no ejerce influencia sobre la subordinada Se 

trata píObablemente de la persistencia de una primit¡ya construcción paratáctica", 

44 , por ejemplo. Legatos Caeser discere vetúerat (César había vedado a los 

diputados que se fuesen), Dux captivos vtncífi vetuff (el capitán vedó que se atasen 

los cautlvos).45 

En el caso de que una oración subordinada no depende directamente de una 

oración principal sino a través de otra oraCión también dependiente, las reglas de 

la "consecutlo temporum" no se aplicaban de la misma manera. De hecho, cuando 

las oraciones subordinadas Iban refendas a la oración principal a través de una 

forma nominal del verbo (infinitivo, participio, gerundio etc.) por ejemplo' Gloria 

42 Para ampliar más el tema ver a Kuhner-Stegrnann, II, 2, 177, Draeger,I, 327; Hofmann, Hdb ,704, Jurct, 
Synt ,65 Op CJr BJSsols,!l. P 157. 

43 Vid punto: la concordancia de los t¡empos, en este capítulo 

44 Parata.'\lS. CoordmaClOn en "ez de subordmaclón Op. clI Bassols, II, p 404, II, P 158 

45 Ejemplos de Guasch, P AntOnIO 
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praeponenda est divitiis (la gloria ha de ser antepuesta a las riquezas); Y pugnadum 

est (hay que combatir), se toma como referencia el tiempo del verbo de la oración 

principal según sugiere 8a550Is(1957). Así. haee faGÍs Ignoraus qua e futura sint, 

haee faciebas ignoraus quae futura essent (entonces haces como que ignoras lo 

que sea el futuro; entonces hadas como que Ignorabas lo que fuera e! futuro). Sin 

embargo, cuando los infinitivos o partiCipios son de perfecto puede usarse en la 

segunda subordinada una secuencia de pasado, aunque cuando figure en la 

principal un tiempo de presente, aclara Bassols (1957) ejemplo' Pars cédere, a/// 

ínsequi (unos cedían, los otros les perseguían), Ego instare uf mlhi respondéret 

(yo ie instaba a que me respondiese).46 

La vacilación del tiempo y la "consecutio temporum". 

Algunas veces ocurre que, a pesar de que en la oración principal se tenga un tiempo 

del pasado, la aCCión de la subordinada es aceptada en presente. Si tomamos 

como referencia la persona que habla, debe utilizarse una secuencia de presente, 

pero desde un punto de vista relativo se impone una secuencia de pasado Por lo 

tanto, resultará de manera natural que en ciertos casos se produzcan vacilaciones. 

Es posible afirmar que las oraciones subordtnadas de índole consecutiva ° 
concesiva expresan e! tiempo en forma absoluta (a tenor de la persona que habla), 

y por tanto, emplean una secuenaa de presente, en cambiO, las oraciones finales 

deben de atenerse a las reglas de la "consecutio temporum" Desde luego, que las 

oraciones subordinadas restantes, vacilan según el mayor o menor grado de 

dependencia con que se vincula la oración subordinada a la principal 47 

Ejemplos de oraciones subordinadas concesivas. Cicero cum tenuissima esse! 

va/etud/ne, qu/eti non /ndulgebat (aunque Cicerón gozaba de muy poca salud, no 

se entregaba al descanso); Non poterant tamen, cum cuperant (aunque lo 

deseaban, no por eso podían). 

4S Para ampllarla mformaC16n ver a Kclmer-Stegmaoo, n, 2, p 182', Blatt, 322 Citado por Basso1s, op.cit, 
II,pp 158y 159 

47 Handford, 143; Kuhn~r-Stegmann, ll, 2, 187 al y 189-190 Op CI¡ Bassols, II, p 161 

91 



Capítulo /11 

La preposición temporal es aquella cuya oración secundana expresa el "cuando" 

de la primana. Se usan las siguIentes partículas: CiJm, postquam, ve! posteáquam, 

ántequam (= postea quam, ante quam) 

Ejemplos de oraciones subordinadas temporales. Caedebatur cfVis, cum nuflu$ 

gemitus audlebatur (azotaban a un ciudadano, no oyéndose ningún gemido), 

Posteaquam victona Gonstduta esf, eral Roscíus Romae frequens (después que 

se consolldó la victoria, Roscio venía a Roma con frecuencia); Antequam tvas leg! 

lilteras, cupiebam hoc (antes de leer (o antes de que leyese) tu carta, deseaba ); 

Ut ab urbe díscess/, nuflum In termisJ diem (después que salí de la ciudad, no dejé 

pasar ningún día). 

La oración final es la que expresa la razón o Intento del agente principal Las 

partícuias son uf (o ufi), ne o uf na (y más veces qua en vez de uf en los 

comparativos), siempre con subjuntivo En la oración principal es posible usar las 

correlativas ide/reo, ideo, ea (conslllo) y otras. 

Ejemplos de oraciones subordinadas finales Ab aratro abduxerunt Cincmnaturn, 

uf dictator 8sset (de detrás del arado se llevaron a Cincinato, para que fuese 

dictador); Ut smf auxilio su/s, subsisfunl (se detiene, para socorrer a los suyos); 

Aliud addam, quo id mef¡us inteflegatJs ( para que lo entendáis mejor, añadiré otra 

cosa); Quam plunm/s de rebus ad me velim senbas, uf prorsus ne quid Ignorem 

(qUiero que me escribas de muchísimas cosas. a fin de no Ignorar ni lo más 

mínimo); (Idelreo) obiurgo eum, ut corrigeretur(le respondí, para que se corrigiera) 

Bassols (1957) señala que en español se observa el mismo fenómeno, dando como 

ejemplo Su tío de usted me pidió que le haga a usted estudiar (Linares Rivas) 

Algunas veces en el lenguaje popular y otras, durante el periodo decadente del 

latín, como es natural, aumentan las infracciones contra las reglas de la "consecuUo 

temporum" A pesar de eso, los escntores de este últImo período, hicieron 
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esfuerzos para respetar y seguir dichas reglas, únicamente los juristas se muestran 

despreocupados a este respecto. 48 

Bassols49 y Andres Suárez, tienen el mismo punto de vista con respecto a 10 

siguiente: el tiempo puede expresarse en forma absoluta y en forma relativa. En la 

primera, se sitúan los hechos del momento en que se encuentra la persona que 

habla, determinando entonces una diferencia entre presente, pasado, y futuro. En 

tal caso comenta Glli Gaya, que nosotros medimos directamente el tiempo y 

después le atribUimos un valor absoluto a la posición que ocupan los diferentes 

tiempos del verbo en nuestras configuraCiones mentales.50 No obstante, los 

hechos también pueden medirse en función de un punto situado en el pasado o en 

el futuro y entonces la acción enunciada puede ser anterior, simultánea o posterior 

con respecto a los puntos tomados como base de Orientación. En este caso el 

tiempo no es medido directamente sino en forma relativa de acuerdo al criterio de 

Andres Suárez y además, retoma otra vez que el verbo es un sistema IIngüístico51 

que tiene la capacidad de cambiar de acuerdo a un momento dado para mantener 

su coherencia Por otro lado, dice Bassols que la lengua latina procuró ( .. ) expresar 

por medio del verbo, "el tiempo absoluto y relativo Para ello era precIso crear 

nuevas formas o adaptar las antiguas al nuevo orden de ideas que se pretendía 

expresar El primer procedimiento es muy arduo y labonoso, el segundo tiene el 

inconveniente de que es precIso vadar de Su primitivo significado las formas 

adoptadas, 10 cual nunca se consigue del todo A ambos procedimientos se atuvo 

la lengua latina" 52 

48 Para amplHl.rel tema ver a Hofmann Hdb ,704, Schmalz, 527 Op el¡ Bassols, II. p 162 PorobJct¡\os 
de la presente InvestIgación, no se toman en cuenta algunas mfracclOnes del ;,ubJuntlvo 

49 Cfr el ple de página 50 con el punto de vIsta de Andres SUMa 

50 Gl11 Gaya, Samuel, Curso superIOr de smta:m espOlio/a, Barcelona, 1980. 120, pp ISO Y 151 Cltado 
por Amires Suárez, op el!, p 26 

51 Cfr p 89 de este capítulo, Andres Suárez, el verbo como Slgno hngúístico 

52 Basools.Op eit , II. 50, pág 188, citado por Pilldres Suarez. op. e/t p 26_ 
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i) Descripciones del tiempo absoluto y del relativo. 

El tiempo absoluto. El latín clásIco poseía cuatro formas para expresarlo amo 

expresaba los hechos presentes, amaba los futuros y amabam y amavl los 

pasados, \0 cual ya de hecho suponía un desequIlibrio en el número de formas 

Esto es bastante común en la mayoría de las lenguas. Casi todas poseen más 

formas para Indicar el pasado que el futuro, lo que es lógico, porque resulta más 

accesible representar mentalmente los sucesos ocurridos, que ya hemos 

experimentado, que imaginar algo que aún no ha pasado, sin lugar a dudas. 

Asegura Bassols que con los tiempos del pasado se perpetúa la oposición del 

carácter aspectuallnfectum I perfectum,53y tal "duplicidad de formas está en pugna 

con las nuevas orientaciones del sistema de tiempos latinos, pues para expresar 

simplemente el pasado hubiera bastado un sólo tiempo". 54 

En una segunda etapa, los latmos tuvieron \a necesidad de medir el tiempo de 

forma relativa, tomando como referencia distintos puntos Para tal prometido era 

necesario un número abundante de formas "SeiS, por lo menos, distribuidas en 

dos series una para expresar la simultaneidad, anteriOridad y posteriondad con 

respecto a un punto del pasado; otra para establecer Iguales representaciones con 

respecto a un punto del futuro Para conseguir el resultado apetecido, la lengua 

latina puso en Juego todos los recursos pOSibles: creó formas nuevas (el 

pluscuamperfecto amaueram), aprovechó las ya existentes dándoles un nuevo 

contenido (futuro perfecto amauero), recurnó al uso de giros penfrásticos 

(participio de futuro unido al verbo copulativo amaturus ero) Mas como, a pesar 

de todos los esfuerzos quedaron aún huecos por llenar, fue precIso utilizar los 

tiempos absolutos, aunque este procedimiento tenía el inconveniente de que una 

misma forma asumía dos acepciones distintas (absoluta y relativa) 

53 Vid Ellllfectum y el perfectum en la p 85 de este capaulo 

54 Bassols, ap. ell, 11, pp 188 Y 189, CItado por Andres Suárez, op. el!. p 27 
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Así fue como la lengua latina consiguió crear un sistema bastante completo, a pesar 

de sus fallas y de la heterogeneidad de las formas que la integraban, para expresar 

el tiempo 

A continuación el sistema de los tiempos relativos del latín clásico. Bassols (1957). 

Tiempos relativos 

Pasado Futuro 

Simultaneidad amabam (amavl) amaba 

Antenondad amaueram amaueram 

PostenOrldad i amaturus eram amaturus eram I 

Comenta Bassols (1957) que la lengua latina (latín clásICO), "por medio del 

pluscuamperfecto amaueram y del futuro peliecto amauero consiguió disponer de 

un instrumento de expresión de la anterioridad con respecto al pasado y al futuro 

respectivamente y, al no disponer de ninguna forma adecuada para expresar la 

antefloridad con respecto al presente. se vio obligada a utilizar el perfecto amavi 

(pretérito en español actual) a pesar de que este tiempo se usaba ya para expresar 

las acciones pasadas en forma absolutan
•
55 Por tal razón, el perfecto atendió dos 

funciones que correspondían a categorías gramaticales diferentes. Es decir, amavI 

expresaba, por un lado, una noción pasada, puntual, que no precisaba el tiempo, 

por el otro, indIcaba la antenoridad con respecto al presente. 

Este sistema temporal creado por los latinOS, a pesar de ejemplificar una armonía 

en unidad y rigor, presentaba algunas debilidades y ciertos desajustes que 

provocaría en el latín vulgar reestructuraciones profundas y determinantes para las 

lenguas románicas 

En una primera Instancia en ellatín cláSICO, el aspecto era muy importante, pero 

al tener necesidad de expresar con más detalle la vida, usos y costumbres, hubo 

55 Bassols,op. CI! n, págs 265 y 266 citado por Andres Suárez, op. ca pág 28 
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la necesidad de Incorporar otra categoría que se encargara de estos requerimientos 

llamada tiempo. 

Por tanto, se generó durante la época del español primitivo (época Medieval y siglos 

de Oro) un sistema verbal con características tempo _ aspectuales. A finales de 

los Siglos de Oro, el sistema verbal, tendió a darle menos Importancia al aspecto 

y más al tiempo. 

B) El sistema verbal del romance o latín tardío o latín vulgar. 

Se usa el término de latín vulgar56, para designar los diversos fenómenos latinos 

que no están de acuerdo can las normas clásicas. Dicho término ha suscitado 

acaloradas polémicas, sobretodo entre los latinistas Dice V. Vaananen (1968), que 

estos estudiosos hacen notar que el epíteto "vulgar" se presta a confusiones, 

porque evoca en demasía únicamente el habla inculta, y los más intransigentes de 

ellos condenan la expresión "latín vulgar" como una tosca abstracción que no 

corresponde en modo alguno a la realidad IInguística Y querrían reempiazarla por 

términOS más precisos latín popular. latín familiar o latín cotidiano, que estarían 

más de acuerdo con el punto de vista SOCial o sincrónico, romance común o 

protoromance, que situarían los fenómenos no cláSICOS en una perspectiva 

histórica, como base de las lenguas romances 

Desde comienzos del siglo XX, los romanistas constatan que ya no se oponen latín 

clásIco y latín vulgar como dos Idiomas diferentes, tal como 10 hacían los 

"neogramátlcos" del pasado siglo XIX. El latín. en efecto, no es más, bajo todos 

sus aspectos, que una tranSIción entre dos estados Idiomáticos, el Indoeuropeo y 

el romance 57 

56 Son númeroso los estudIOSOS acerca del tema según enhsta V Yaananen en su libro La lfllroducciOn al 
latín vulgar, 1968 , véase (verslOn española de :!\.1anuel Carrión, 1995) En estc hbro se recomIenda leer 
las actaS del pnmer congreso de estudJOs ClaslCOS. celcbrado en Pans en 1950 (véase Actes du Prenller 
COl/gres de la FéderatlOn lntemat/Onale des AsSCIGltons d' Estu.des Classlques, Pans, e Klincksleck, 
1951, pp 129-229) El debate no se ha cerrado, ni mucho menos - Véase Chr Mohrmann, Le la/m 
vulga/re el l' orlgme des langues romanes (Centro de Ph¡lologle et L¡ttérature Romanes, Fasc 6, 
Estrasburgo, 1961, pp 90-98) 
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Significantes que han perdurado en romance. 

Como se comentó anteriormente, el sistema verbal del latín clásico contaba con 

diez formas verbales, de las cuales, sólo perviven siete en romance 58 

!nfedum Perfectum 

Indicahvo 1 amaba 6 amara 

2 amo 7. amé 

\ Subjutltivo 4. ame 

I 5 8.9. amare 10 amase 

Además, a este esquema habría que añadir las perífras¡s,59 

Por tanto, aclara Andres SUáreZ(1994), en romance quedan modificadas totalmente 

las relaciones modales, aspectuales y temporales que existían en el paradigma 

verbal del latín cláSICO En el modo Indicativo se han conservado como en latín· el 

presente (amo), el Imperfecto (amaba) y el perfecto (amé), aunque esta última 

forma no posee hoy exactamente el mismo valor 

Mientras que en el modo subjuntiVo, el presente (ame) permanece, las formas 

restantes, o se han perdido o han cambiado su valor orlginano. Las formas 

desaparecidas en el romance, dejaron casillas vacías en el esquema latIno, que 

más tarde fueron suplidas por otras análltlcas o perifrástlcas, quedando así 

notablemente enriqueCido el paradigma verbal del español primitiVO 

57 Para ampliar el tema, véasc Vaananen, V, op. el¡ , 1968, P 31 

58 Esquema tomado de El verbo españoL, (1994), de Andres-Suárez, Irene Viene de 10$ signlftcantes 
que han perdurado en romance p lIS 

59 Sólo se hacen menCión de las perifrasls, pero no se toman en cuenta en este trabajo Para amplIar el 
tema,verElverboespaiío! op el[ 1994,p 118 
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De tal manera, se puede constatar que el sistema verbal castellano primitivo es en 

algún aspecto más completo que el lattno, ya que dispone de una conlugac1ón 

perifrástlc8 para expresar la perfección de la actividad verbal y de determinados 

tiempos que no eXistían en latín, pero, como bien supo ver Bassols, carece de la 

unidad de criterio que caracterizaba a! paradigma latino De acuerdo cO!lla opinión 

de él, los sistemas verbales unitarios son regidos, ya sea por una idea de carácter 

temporal o de acción; y el romance cuenta con ambas, es decir que sus formas 

tienen la manera de expresar nociones temporales y de acción al mismo tiempo 

Al parecer, lasfofrfl8S simples están \imitadas, al ser Situadas las acciones verbales 

con respecto al tiempo y desde el punto de vista aspectual son formas imperfectas, 

no aclaran el términO de la acción, excepto con amé, que sigue Siendo una forma 

perfecta o terminada, 10 que la hace responsable del desajuste del sistema 

1 -Modo. 

Como se hizo mención anteriormente, es una categoría gramatical que indica ia 

posición del hablante ante 10 que dice, corresponde entonces a su propio sentir 

De acuerdo a esta forma de ver las cosas, podemos afirmar que en romance 

eXistían ya tres distinCiones de tipO modal 1) El Indicativo, que distingue los hechos 

de modo obJetIVO 2) El subJuntiVo, que presenta la acción en un tinte opuesto al 

antenor, o sea subjetivo, y el 3) El potenCial, que, al igual que el subJuntiVo, 

transmite diversos matices de la Irrealidad. 

2 - El aspecto 

En el latín cláSICO el aspecto era flexlonal (porque oponía las formas del infectum 

a las del perfectum); en el romance se encuentran dos grupos verbales que tienen 

dIferencias entre sí, estamos hablando de las formas Simples y las compuestas 

Las primeras contenidas por una base verbal y algunos morfemas; las segundas, 

por dos bases verbales, que a su vez, cada una de las cuales tiene distintos mor-
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femas. 60 La diferencia entre formas simples y compuestas no radica en el tiempo 

(a pesar de que eso se haya creído y en el uso ¡ingúístico indiquen épocas 

temporales), sino en una oposición de aspecto 61 Alarcas Llorach ejemplifica la 

diferencia entre canté y he cantado. y además dice que la última provee al nexo 

en que surge de un morfema de aspecto terrrllnativo. Y concluye que las "formas 

simples" Indican lo contrario, la falta de térmlno. 62 

"Al crearse el subsistema de formas compuestas se restablece la oposición 

existente en latín clásico Infectum I Perfectum, ya que estas últimas responden a 

!a perfectividad relativa a cada forma simple" 63 A lo que César Hemández Alonso 

considera que las formas compuestas son caracterizadas precisamente por "su 

aspecto perfectivo que es la marca de todo el subsistema" 64 

Andres Suárez concluye que en el latín clásICO se hablaba de formas perfectas I 

formas imperfectas mientras que éstas son sustituidas en romance por las formas 

simples I formas compuestas Como se ve en las tres parejas latinas: 

AMO / AMAU/; AMABAM / AMAUERAM; AMABa / AMAUERO, 

"que Indicaban la correlación aspectual flexlonal, que después pasa a la correlación 

sintagmática indicada por la conjugación de vanas unidades en un sintagma 

60 Ejemplo Una forma compuesta como he amado consta, en un pnnclplo, de dos sm!agmas, ci pnmero 
constitUIdo por una base verbal (la dd vetbo haber más los morfemas de persona (l a), tiempo 
(presente), modo (mdlcallvo) El ;,egundo formad.o por una base derl\ada (base del vemo amar más el 
denvallvo del parhclplO -ado que coollene un morfema de aspecto "termmatlvo") más un sincretismo 
de los morfemas género, número, artículo representado en su forma masculinO, smgular, mdetermmado 
Andres Suárez, op el! ?P 128 Y 129 

61 Alarco" Llomch, Gramática estntctura( Madnd, 197\, apartado 115 

62 Cfr. con Andres Suárcz, op clt 129 

63 Ibldem 

64 HCn1ández Alonso, César, Sobre el /lempo en el verbo espaiio!, en REL, enero - Juma 1973, p 348 
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El subsIstema de tIempos compuestos se opone al de las formas simples 

correspondientes por ese aspecto sintagmático de marca periectivo relativa Y el 

resultado es' AMO / HE AMADO; AMABA / HABíA AMADO; AMARÉ / HABRÉ 

AMADO ".65 

Podemos observar que uno de 10$ miembros del sistema es el término aislado, -

AMÉ (que se consideraba una forma simple pero perfecta, porque expresaba la 

conclusión de la acción), Alarcas comenta que "quedó como único resto de 

correlación flexlonal, pero una vez aislado y delimitado por la presencia de HE 

AMADO tuvo que refugiarse como paraja del otro pretérito AMABA ".66 

C} Los sistemas verbales medievales y el clásico. 

Según Andres Suár8z, "en 10 referente a los modos, el trasiego entre las formas 

del indicativo y del subjuntivo es extremadamente frecuente67 y la organización 

temporal del castellano medieval es dIfícilmente e'quiparable a la del moderno por 

la sencilla razón de que la norma IInguístlca se ha modificado a lo largo del tiempo 

y que los valores de las formas verbales no se han mantenido inalterables". 68 

1) Por un lado, las formas simples pOdían asumir funclones temporales multlples 

y no únicas, como será posible constatar, que se conservaban algunas veces 

S5 Andles Suarez.lrcne, op clt, P 129 

66 Alarcos LLorach, op Gil, P 84 

67 Por ejemplo la forma amara, por su parte, elImologlcamente del modo mdlCatlvo, desde mediados del 
sIglo XIII se deshza hacia la esfera del subJuntl\O y desde entonces ocupa funclOnes de ambos modos, 
pero tambH~n hubiera amado, formada a partIr de amara} en consecuencJa perteneCIente al mdlcatl\o, 
estuvo capaCitada desde el pomer momento para asumir las funciones del ¡ndicatívo y del subjuntJvo 
J SzertlCS, TIempo Y'¡lerbo en elRomancero VieJO, Madncl, Gredas, 1974, pp 20 ·24 C¡t;;ldopor Ibidem, 
1994, p 145 

68 En cambIO, R Laresa, en su HistOria de la lengua espmlola, Madrid, Gredas, 1983 (1 a reImpresión), 
p 216, afirma que "los modos y tIempos \erbales tenían ya, en su mayoría, límItes desdibUJados" A lo 
que Andres Suarez aclara, "Hay que decrr sm embargo, que las cosas son bastante más comphcadas" 
lbldon, 1994, p 143 
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valores aspectuales etimológicos de sus correspondientes formas latinas En la 

frase siguiente: Vos agora lIegastes, e nos Vfmemos anoch (Cid, 2408) vemos que 

la idea de resultado, está reforzada por la presencia del adverbio temporal agora, 

o sea, el valor latino de "perfectum". 

2) Las formas compuestas que procedían del verbo Habere + P.P., por su lado, 

siguieron conservando la supremacI8 del valor aspectual con el que contaban en 

latín y después sufrieron un lento proceso de temporallzaclón. Con el paso del 

tiempo, el resultado de la acción verbal perdió terreno, así se abrió la entrada a los 

valores de tiempo, con lo cual las formas compuestas terminaron encargándose 

de señalar la antenoridad con respecto de las formas simples Dicho pr:Jceso 

provocó que el sistema temporal medieval tuviera que reorganizarse 

3) Además de estos cambios temporales, en los orígenes las formas simples y 

las compuestas ocupaban frecuentemente el mismo espacio funCional; nos dice 

Andres Suárez que "coexistían para la expresIón de una misma sustancia de 

contemdo, \0 que suponía una duphcldad antl8conómica que se mantuvo durante 

cierto tiempo, pero que terminaría exigiendo una reestructuraClón".69 

Como se sabe, las lenguas cuando tienen dos formas de significado análogo 

suprimen una de ellas. Como era el caso del había amado y amara, por ejemplo 

El castellano antiguo no contaba con un esquema fijo o paradigma de los tiempos 

de la conjugación fija y. además, gozaba de una flexibilidad en su uso, sobretodo 

en los textos éplCOS, por estas razones. en parte, eran numerosas sus 

irregularidades 

En opinión de R. Lapesa, la mezcla de los tlempos constituía un fenómeno de estilo 

y el juglar hacía ciertos cambios que tenían que ver con el punto de vista narrativo. 

"El narrador saltaba fáCilmente de un punto de vista a otro; tan pronto enunciaba 

los hechos colocándolos en su lejana objetividad (pretérito indefinido), como los 

69 Andres Suárez, Irene, op. ell., p 144 
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acompañaba en su realización, describiéndolos (Imperfecto) Hasta el preténto 

anterior o el pluscuamperfecto perdían su valor fundamental de prioridad re\ativa 

para tomar el de simples pasados De pronto la acción se acercaba al plano de lo 

inmediatamente ocurrido (perfecto), o, disfrazada de actualidad presente, discurría 

más real (corno si dijéramos visible) ante la imaginación de los oyentes" 70 Las 

reglas sintácticas del castellano antiguo no concidían con las actuales Si 

analizamos Ciertas cláusulas o proposiciones que hoy exigen subJuntivo, por 

ejemplo, podemos constatar que en aquella época aparecían en indicativo o 

viceversa 

A partir de aquí, nos interesa poner nuestra atención a los rasgos centrales de los 

distintos paradigmas verbales del pasado existentes, desde los orígenes romances 

hasta la instauración de la norma 

Para el estudio del sistema verbal, Andres Suárez a Su JUICIO, comenta que "en los 

orígenes romances eXistió un sistema que podemos llamar protohlspánico, común 

a las lenguas Iberorrománlcas, del que el gallego vendría a ser una muestra 

fosilizada" 71. Respecto a la evolución del castellano propiamente dicho, esta 

autora hace tres diferenCias, es deCir, divide en tres etapas centrales La primera 

es a partir del Cantar del Mio Cid hasta mediados del siglo XIII, la segunda, desde 

mediados del XIII hasta finales del XV, y la tercera, desde finales del XV hasta 

mediados del siglo XVII aproximadamente 

a) Primera etapa: del Cantar del Mío Cid hasta mediados del siglo XIII 

Cercana al protorromance, está caractenzada por la abundancia de las formas 

simples para todos los usos y funCiones Amara, por ejemplo, en esta época, se 

utiliza con valor genérico de pasado y, al tiempo, sirve para expresarla antenoridad, 

70 Lapesa, R, op cit., pp 159-160 

71 Andres Suárez, Irene, op el¡, p 148 
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es comparable actualmente a "había amado". Mientras que Amase, es análoga 

a la función actual del Imperfecto y como pluscuamperfecto de subjuntivo 

En esta etapa, se distingue que "las formas con Habere + pp., aunque ya se 

registran en e! Cid, son todavía escasas y, lo que es mucho más importante. en la 

mayoría de los casos, no tienen función temporal propia, lo que se confirma por el 

hecho de que, a menudo, se emplean como variantes estilísticas de las 

correspondientes formas simples, funcionan como dobletes morfológiCOS he 

hecho compite con tize: avía fecho con fazía y fiziera, Que fecho con fize, 

ouiesse fecho con fiziesse, etc. La acción perfecta por ejemplo, se expresaba 

mediante el perfecto simple como en la actuahdad 

anoch entró (Cid, 42); En grant cueta Ulsquieron nunca den se quitaron (Alex., 

2070)" 72 

Otro uso de los tiempos compuestos (pretérito perfecto, pluscuamperfecto y 

antepreténto) que funCionaban frecuentemente comO Simples variantes estilísticas 

del preténto Indefinido 73 

Fabló Martm, adredes lo que ha dIcho ["habló Martín, oíd / oiréIS lo que dijo'} (Cid, 

70) 

La oración fecha, la missa acabadala an, salieron de la igleSIa, ya que quieren 

caualgar ["termmada la oración, acabaron la mIsa, safleron de la iglesia dispuestos 

a cabalgan (CId, 366-367) 

72 Ibldem, p. 149 

73 Men¿¡1dez Pldal, R Cantar de Alío CId, ap 164 DIce 1. Szertlcs a este propÓSltO. " Los tIempos 
compLlcstos adqUieren a menudo valor narratlvo ( ) En sus combmaclOoes con el preténto suelen 
deslgnar hechos mas perfectlVOS y al propIO tIempo aceleran el ntmo de los sucesos Por otra parte, al 
alternar con el presente, mdlcan la aCCIón como conclUlda, la expresa en su descnvohlmlcnto" , 
(Tiempo y verbo en el romancero VIejO, p 188), (CItado por Andres Suárez, L p_ 149) 
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Toda su vrda le a contada / desde el dla que fue nada, / Mas, quando gefo contó, 

! sabet que gran verguen,a tomo ["toda su vIda le contó, desde el día que nació'} 

(Egipciaca, 1152-1155/4 

Es decir, las formas compuestas pierden carácter de anterioridad, de prioridad 

relativa frente a los correspondientes tiempos simples, que poseen en el español 

moderno El valor esencial de éstas, era puramede narrativo y además indicaban 

una acción puntual terminativa. 

Otro fenómeno análogo Jo encontramos en el subsistema de tiempos compuestos 

eXistentes en la E, Media, el formado por Ser + p,p, , De hecho, en algunos 

contextos, los hallamos con valor perfecto simple, no sólo la combinación Fue + 

p.p. ,que se mantuvo hasta finales del s. XVI el valor de pasado que tenía en latín, 

SlnO también el perfecto compuesto. 

Los mandados son idos a las partes todas; llegaron las nuevas al comde de 

Barc;mona [ las órdenes se divulgaron y las noticias llegaron a oídos dei conde de 

Barcelona"] (Cid, 956- 957) 

Hldo es el comde, tornos el de Bivar ["el conde se aleJó y el Cid, acto seguido, 

penetró en sus aposentos"] (Cid, 1082) 

Los que se nos murieron e los que son fuydos i si fuessen de tal gUisa por auer 

rremedios / non los avnemos todos tan en balde perdidos ["los que se mUrieron y 

los que huyeron"] (Alex, P, 1278a, C)75 

Esta SituaCión continuará más o menos hasta mediados del Siglo XIII. 10 cual influyó 

en \a primera fase productiva de Gonzalo de Berceo, "La Vida de San Milán" (hacia 

1230) y "Santo Domingo de Silos" (haCia 1236). Según ha Indicado E. Montero, los 

textos del escntor riojano "parecen agruparse en torno a fases evolutivas en las 

74 Op CII Andres Suára, Irene, 1994 ,p 149 

75 Ibldem,1994,p 150 
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que los esquemas condicionales se van modificando a medida que también 10 

hacen las disponibilidades del sistema verbal o, tal vez, la actitud del propiO Berceo 

ante las Innovaciones. No es, por ejemplo, lo mismo tomar con referencja a "San 

MllJán o Santo Domingo que Milagros o Santa Ona", porque, mientras los pnmeros 

representan 18 etapa más antigua del sistema verbal o la vertiente más 

conservadora de su obra, las otras dos reflejan la más evolucionada" 76 

b) Segunda etapa: siglos XIII y XIV. 

En la primera mitad del siglo XIII, se generaron una sene de cambios que 

fortalecerán una segunda etapa en el sistema verbal castellano, la cual se prolongó 

hasta finales del XV 

Por un lado, AMARA pasa a ser una forma exclusiva del subjuntivo, donde se 

vuelve equivalente a AMASE, la cual contlnúa todavía teniendo en numerosos 

casos su valor etimológico de pluscuamperfecto 

Por otro lado, las perífrasis con Habcre + p.p., empiezan a perder los valores 

aspectuales y se integran en el sistema con valor temporal de anterioridad. Este 

proceso de temporalización se consolidó hasta finales del XV Aclara Andres 

Suárez que "hasta ese entonces, las formas compuestas pueden compartir con las 

simples algunas realizaciones·,77, por ejemplo,a HUBIERA AMADO le 

corresponde como AMARA la expresión de anterlondad en el indicativo y en el 

subJuntiVo, asumiendo en sus usos el valor temporal que correspondía a HABíA 

AMADO. Esta etapa se caracterizó por una alta frecuencia de la utílización de las 

formas compuestas, no sólo del IndicatiVO SinO también del subjuntiVo, aunque 

estas formas carecían de la funCión temporal Inamovible 

76 MonteroC<rrtd\.e, Emlho Gonzalo de Berceo y el Libro de Alexandre "Aproximación al sistema verbal 
de la época desde los esquemas condlclonales", en Verba, Umversldad de Santiago de Compostela, 
Anexo 30, 1989 (cltado por Andre$ Suárez, 1 , 199~, P 151) 

77 lbldem, 1994 , P 152 
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Durante esta etapa se culmina con el proceso de la voz pasiva como la conocemos 

actualmente. Al parecer, "en los orígenes romances la voz pasiva presentaba en 

relación a la activa un paradigma incompleto" 78 Bastardas añade que "los verbos 

activos transitivos formaban 3 tiempos bien diferenciados morfológica y 

semánticamente. el pmsente, el perfecto próximo y el perfecto remoto' amo, he 

amado y amé. ASimismo los verbos actiVOS, intransitiVOS y refleXIVOS tenían formas 

adecuadas para cada uno de estos tiempos: nace, es nacido ('ha nacido'), nació 

('fue nacido'), se levanta, es levantado, levantóse79 , frente a estas formas la pasiva 

presenta sólo es dado y fue dado. La forma es dado no pudo adquirir verdadero 

significado de presente hasta ei s,gio Xiii 80 Y surge la forma ha sido dado.,,81 

En resumen, todos los cambios que se introducen en la lengua, a mediados del 

siglo XIII, no se consolidarán hasta finales del Siglo XV. A lo largo de esta etapa 

coexistían dos sistemas lingLiísticos, dos normas Al ir ganando terreno una de 

ellas, la arcaica, se debilitó, y dio paso a la consolidación hasta finales del Siglo 

XV 

e) Tercera; siglo XV. Período de transición. 

En este Siglo, se revelará, sin lugar a dudas, un periodo muy importante para la 

historia del verbo y lengua castellanos. Todo esto, como consecuencia de los 

cambiOS profundos que en él se gestaron En esta etapa como se comentó 

anteriormente. sólo quedará conformada una norma Ilnguístlca 

Andres Suárez no desarrolla específicamente el tema de pretérito I copretérito, 

por tal razón no abundaré en el tema 

78 lbtdem, 1994,p 154 

79 Cfr F Hanssen, Gramática, pp 230-232 

80 Cfr. Herzog, artículo cItado, p 182, F Hanssen, Gram, pp 232- 233 

81 Bastardas, J, op. CI!, P 134 
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D) El pretérito y el copretérito desde Nebrija hasta nuestros días. 

Acordé ante todas las otras cosas reduzlr en artificio este nuestro lenguaje 

castellano, para que lo que agora I de aquÍ adelante en él se escriviere, pueda 

quedar en un tenor i entenderse por toda la duración de Jos tiempos que están por 

venir, como vemos que se ha hecho en fa lengua gnega ¡ latina, las qua fes por aver 

eatado debaxo de arte, aunque sobre ellas han passado muchos siglos, todavía 

quedan en una uniformidad. 

A. de NebriiaB2 

a) Siglos XV y XVI. 

En este apartado haremos mención de los puntos de vista de algunos gramáticos 

con respecto a la oposición pretérito I copretérito. 

Partiremos de !a empresa científIca que realizó ,A,nton!o de Nebr'~a a finales del 

siglo XV Y principios del XVI que es paralela a la que en otros dominios se llevaba 

a cabo en la misma época Fue un trabajador incansable y muy patriótiCO, que tenía 

como objetivo encauzar por nuevas direccIones la ciencia española de su tiempo 

RevIsó y renovó lo que había escnto y dicho y sentó los pnnciplos de un nuevo 

quehacer Son numerosos sus libros acerca de las lenguas latina y romance. así 

como sus tratados teológiCOS En particular vamos a referirnos a la Gramática de 

la Jengua castellana, por cierto la primera gramática de nuestra lengua que es 

considerada también la primera auténtica gramática de una lengua "vulgar", es 

decir, moderna Nebrila la dediCÓ a Isabel la Católica e hizo imprimirla en 1492, por 

lo que no sólo fue considerado un gran gramático sino un magnífico humanista El 

sólo tenía un objetivo, el de "reduzir en artificio", "poner debaxo de arte"; era lo que 

convenía a la lengua de España, tal y como lo dice Nebnja en el prólogo de su 

gramática 

82 Prólogo de la Gramállca de la lengua castellana. cItada por Antonio Alatorre, en el J¡bro Los 1,001 
años de la lengua española, 4a. reImpresión, 1995, p 199 
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Por supuesto Nebnja no parte de cero, su gramática está basada en la rica tradiCión 

grecolatina, retomando pnnclpalmente las Ideas de tres gramáticos Pnsclano, 

Dlomedes y Donato, sin olvidar a QUlntlJlano De e[los toma sus teorías y sobre 

éstas elabora su doctrina Pero no se puede afirmar que NebnJ8 acate todo lo que 

SuS predecesores latinos afirmaban, y tampoco se puede decir que la versión 

gramática! española sea una mera traducción de la latina, no. Por supuesto, es 

natural que discrepe en algunos puntos Comenta Antonio QuiJis (1980) en su 

versión preparada de \a misma Gramátíca de la lengua castellana que" En lo que 

se refiere al español, es sin duda, el pnmer engarce de las piezas de nuestra 

gramática, que andaban sueltas y fuera de regla" 

El verbo para Nebrija. 

Al parecer NebriJa adopta las ideas de Pnsclano, a lo que se refiere a la definición 

y accidentes del verbo, tanto en su gramática como en sus obras anteriores, "Verbo 

es una de las diez partes de la oración, el cual se declina por modos y tiempos, sin 

casos" 83 "E lIámase verbo, que en castellano qUIere dezlr palabra, no por que las 

otras partes de fa oraCión no sean palabras, por que las otras, sin ésta, no hazen 

sentencia alguna, ésta. por ezce/enc/a, Ifamóse palabra" 84 

Los accidentes del verbo son ocho: especie, figura, género, modo, tiempo, número, 

persona y conjugación (En este trabajo sólo se menciona el del tiempo) 

Para NebnJa sólo hay cinco tiempos para el indicativo y CinCO para el subJuntivo, 

estos cinco tiempos en el indicativo son "presente, passado no acabado, passado 

acabado, passado más que acabado, venIdero El presente es "aquél en el cual 

alguna cosa se haze agora, como d/Zlendo io amo" El passado no acabado eS 

aquél "en el cual alguna cosa se hazía, como diziendoio ama va ". Passado acabado 

"es aquél en el cual alguna cosa se hizo, como diziendo io amé" El passado más 

83 lnstltUflonum, ed KcIl, 11, p 369, CItado enLa Gramallea castellana, EdlclOn preparada por A QuillS, 
1980, P 30 

84 ]dell/, fo1 37 v, P 184 
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que acabado (en el onginal y más que acabado) "es aquél en el cual alguna cosa 

se avía hecho, cuando algo se hiZO, como 10 te avía amado, cuando tú me amaste". 

Vemdero/[fol 38 v.] es aquél "en el cual alguna cosa se a dehazer, como d¡zlendo 

10 amaré". 85 

Ejemplos del pasado acabado (1) y del pasado no acabado (2) .86 

(1) Acabóse este Trabajo de grammática, que nueva mente hizo e/ maestro 

Antomo de Lebrixa sobre la lengua castellana. en el año del salvador de mil ( .) 

(1) Pero los que tienen e ante de la Ir, perdieron la e y retuvieron la 1, ( ) 

(2) Mas avemos aquí de notar que hazemos en este tiempo corta miento o 

trasportación de letras en aquellos mesmos verbos en que lo hazíamos en el 

tiempo venidero del indicativo, ( .. .) 

(2) Reciben eso mesmo corlamíento en la segunda persona del plural,como 

dezíamos que lo recibía el presente; ( ) 

(1) Y (2) l pareció nos que éste pnnclpal mente devía ser el presente de infinitivO, 

al cual otros llamaron nombre mfíndo. 

En resumen, y tomando en cuenta los ejemplos anteriores así como sus 

definiCiones, para NebrlJa el pasado acabado Implica una acción terminada, que 

ya concluyó; mientras que el pasado no acabado Implica una acción reiterativa de 

costumbre, pero que también desCribe lo que se hacía en un pasado lejano 

Como segundo punto de vista: dos gramáticas anónimas que se Imprimieron en 

Lovalna par Bartolomé Gravio La primera en 1555. que fue la UtJf y breve institution, 

! para aprender los pnncipios, y fundamentos Itas de la Lengua Hespañola Como 

85 lb/dem, 1980,p 185 

86 Ib¡dem,1980. pp 246,249,251,255 Y 259 
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era una edición tnllngüe (o más bien porque contenía los paradigmas de las tres 

lenguas), el título de la obra aparecía en español y latín. La primera edición Iba 

dirigida a los franceses, para que aprendieran español. La segunda gramática 

anónima es de 1559, lleva por título. Gramática de la lengua vulgar / de España. 

cuya edición facsImilar se comentará y anexará a este trabajo para tener una visión 

de cual era el tratamiento y concepto de los tiempos del pasado del español del 

síglo XVI. 

En un análisis somero, podemos decir que es una gramática poco explorada, pero 

no por ello menos valiosa que otras; está fundamentada en los preceptos de 

Nebrija, a los que el anónimo agrega sus observaciones personales. 

La finalidad de la Gramática de fa Lengua vulgar, era eminentemente práctica; 

enseñar normatlvamente - por medio de "reglas I precetos,,87, que Iba dirigida a 

cualqUIer hombre de cualquier nación, de forma que pudiera fácil y rápidamente 

aprenderla y escribirla Esta forma de considerar la gramática COinCide con la 

definición de NebriJa 88 Uno de los temas que recomienda el autor anónimo, en el 

final libro 1 es el de la necesidad de considerar y tomar como modelo la 

pronunciación de personas que "propia ¡elegantemente hablan"S9 Con toda 

segundad fue escnta para ser dirigida a extranjeros 

Esta gramática. además de proponer explicaCiones más amplias, también da 

propuestas, que desde nuestro punto de vista deben haber s'ldo muy adelantadas 

para su época Una de las propuestas era que la norma debe estar vigente, basada 

en el uso di ano: "escnvamos con forme a tal uso de hablar. porque es mUl grande 

falta la de aquellos cuia escritura no responde a su habla, Siendo ella el retrato de 

nuestras palabras,,90 Seguramente quería evocar la regla de oro de NebrlJa con 

87 Anón1ma, Gramal/Ca de la Lengua }Vlgar, lmpresa por Barto\omé (lmvlo en Lo\üma, 1559, p 9, 5 -
6. Acompañada de un estudio prehmmar hecho por e1lnsl1tuto Miguel de Cervantes del C S L e (de 
Madnd) 

88 "SCleJl//G recte loquendl Tecleque sCTlbendl e'( dOC/I~.\flnOnlln VIToru!ll usu alque anclon/ate colec/a" 

89 Anón1ma, op Cl[, P 30, 12 

110 



Revisión histórica del pretérito y del copretérito 

relación a la ortografía' al enseñar (" assl tenemos de escnblr como pronunciamos 

i pronunciar como escrivimos") 91 

La Gramática de la Lengua vulgar está dividida en cuatro partes Ortografía, 

Etimología, Sintaxis y Prosodia Que fueron las mismas que NebnJ8 propuso para 

dividir la llamada metódica o doctnnal;92pero el anónomo sólo considerará de 

acuerdo a sus obJetlvos la Ortografía y la Etimología, sin tomar en cuenta la Sintaxis 

y la Prosodia Únicamente tratará la SintaxIs, salvo para d·lstlngulf que cierto tema 

no tiene relación con la Etimología u Ortografía, SinO con esta. 

Sin embargo, sí se habla dentro del apartado de la primera conJugación, Y ahi es 

donde el anónimo nos proporciona sus definiciones de los tiempos del pasado, 

aunque de manera muy escueta 

El pretérito \0 describe como terminativo y dice "es dejo passado, pero de fal 

manera, que se haia cumplido i acabado; por lo qual se dlze, Tiempo Perfeto", 93 

El copreténto lo deSCribe como un tiempo no perfectivo y dIce "es delo passado, 

pero de tal manera, que no se conosca ni determine su acción o passión ser 

acabada I por tanto le nombramos, Tiempo Imperfeto" 94 

El anónimo concluye su gramática con un pensamiento "los que quiSieren aprender 

bien I presto esta lengua dense a leer, eSCrlVlr, I hablarla. que mUI presto llegaran 

con ella al cabo",95 

90 ¡def/1, p 30,12 - 16 

91 NebrrJa, Antomo Gramática ,p 34,22 - 24, cfr tamblcn en 21, 13 - 15 CItado en el estudlO prellmmar 
a la gramatlcu anommo de Lovamu, 1559,p XXII 

92 NebnJa, A op el!, p 12 /Clem, onOllimu dG Lovama p XXIII 

93 Anómma, p 46, 1 -..J. 

94 Idem.p 45,21-21 

95 Ibldem, p 64,13 - 18 
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Es claro que las gramáticas no daban tanto énfasIs al análisIs de las diferencias 

de uso del preténto y del copreténto, y menos aún en la OposIción de estos tiempos 

del pasado del español, en el siglo XVI. 

b) Siglo XVII. 

Como tercer punto de vista, tenemos a Gonzalo Correas 96, seguidor de las ideas 

de NebriJa. Él escribió en 1627 El Arte kastellana, que contaba con ocho finalidades. 

La prlmera era la de buscar el perfeccionamiento de la lengua Correas pensaba 

que para alcanzar este objetiVO, "no es sufiCiente que la lengua sea utilizada, no 

es suficiente el uso para su completo conocimiento, sino que es precIso 

perfeccionarla mediante reglas"; él se refería a que las personas hablaban, es claro 

que se comunicaban con los demás pero no tenían un manual en el que pudieran 

constatar, SI lo que decían era correcto Por eso su consejo de agrupar en un "Arte" 

todas las reglas necesanas Correas estudió en Italia y fue allá donde se creía que 

no sólo era necesano utilizar la lengua, Sino también conocer su gramática. Estas 

mIsmas ideas, en realidad ya habían Sido propuestas por Nebnja en el prólogo a 

la GramátIca de la lengua castellana 

Correas le Interesaba mucho poner en práctIca estas ideas porque le preocupaba 

que los niños de su época tuvieran sólidas bases gramaticales a la hora de aprender 

a escnbir y leer su lengua Además, este gramátlcD había tomado conSCIenCIa de 

que la lengua española ya había llegado a la cumbre, que ya era Importante, y por 

tal era necesario para él crear y ordenar en reglas la lengua Este aspecto ya había 

sido considerado por NebrlJa al afirmar que "viendo que nuestra lengua 

castellana á ido creziendo como suelen las lenguas con el imperio, i que 

floreze en estos tiempos, ¡que pareze aver llegado a su cumbre enríquezida 

con muchos i eszelentes libros ... tuve siempre deseo años á de hazer un Arte 

acomodada ... ". 97 

9S Correas, Gonzalo, Arte Castellana (1627), mtroduCClOn ':- edIcIÓn) notas por Manuel T a~oada CId, 
Umv<!fsldad de Santiago de Compostela, 1984 

97 Ne'onJa, Antonlo, op el¡, fol ir 
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La tercera finalidad era que el uso de la gramática sirviera para los extranjeros La 

lengua castellana había alcanzado tal Importancia en el siglo XVII, que ya no se 

podía "negar la necesidad de su estudio, después de la pugna establecida en 

Europa durante el siglo XVI con elltaljano y el francés tratando de imponerse sobre 

éstas mismas lenguas". 98 

Nos parece interesante mencionar que ya había algunos manuales de español 

publicados en el extranjero, que Correas conocía, como puede comprobarse en 

sus obras y por la relación de libros donados al Colegio Trilingüe La obra de Don 

Gonzalo no sólo tenía la finalidad de servir, "a los extranxeros de Instrumento 

para adqUirir mas bien i fazilmente el castellano", 99 sino para meJorary perfeccionar 

las "Artes" ya eXistentes, que al parecer no eran del todo aceptadas por los 

usuarios El adelanto en el siglo XV\! era tal que ya se hablaba de adquisición de 

la lengua castellana. Es deCir, en ese tiempo algunos extranjeros ya estudiaban 

español tanto como lengua extranjera como segunda lengua Y claro, para poder 

acceder a la lengua era necesano que los estudiantes contaran con una gramática; 

puesto que el método que se empleaba para aprender una lengua era el de 

gramática - traducción A 10 mejor, se pensaba en aquel entonces, que las 

gramáticas serían más accesibles SI estaban en otros idiomas, y por esa razón 

algunas gramáticas eran blllngues o tnllngues. 

En concreto, Correas era conSCiente, que para conocer la lengua había que 

profundizar en el estudiO de "prezeptos ¡reglas, I vocabularios de lo qual hasta aora 

al mUI poco" 100 

"El conocimiento de la lengua vulgar sea "fuera" el pórtico para el estudio de las 

lenguas clásicas" 1,01" era la cuarta fina\ldad, De acuerdo con la concepción 

renacentista el castellano también debería ser conocido antes de entrar al estudio 

98 Correas, G, op ca , 1627, P 56 

99 Jbldem 

100 lbfdem 
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del latín. Desde luego, la Idea de Correas era la de brindar a los niños bases sólidas 

de la gramátíca, y al tenerlas, poder curSar con más desenvolv¡mlento la lengua 

latina 

Las otras fH"\alidades eran. "escnvlr un manual claro y concISO" 102, con lo eJa! se 

perseguía revisar lo dicho por otros gramáticos, rectificarlo y, finalmente mejorarlo, 

adecuar teórica y prácticamente la pronunciación y la grafía: "demostrar que las 

partes de la orae'lón en todas las lenguas no son más que tres nombre, verbo y 

partículas", puntos fundamentales para Correas,103 

y la última finalidad era "afirmar que en castellano no existen casos frente al latín 

y griego" 104; pues Cor:-eas negaba explícitamente la eXistencia de la declinaCión 

casual latina en castellano Es necesano destacar que el conocía las gramáticas 

de Miranda 105 y de Ouoln,106 y en éstas se decía, que el artículo se declinaba. A 

todo esto, el maestro reaccionó muy molesto, diCiendo que escribía el "Arta" con 

\a fmalidad de esclarecer estas dudas. "Vlendo que algunos a la preposlzlon I 

artIculo ligados del, dlxeron que de! era artículo de genitiVO, mediO tanta mdlg1azlon 

que propuse hazer Arte Castellana para desengaFlarlos .. " 107 

101 lb/dem 

102 ¡bltiem 

103 Las partes de la oracIón y el numero SIempre fueron :emas polómco,;, desd~ los gnegos y romm,o:::, 
Don Gonzalo sabia que este problema no estaba resudto.:. por tal deCIdIÓ afmnar e'(pl¡Cllamcn:~ en 
esta nueva gramátIca a: Igual que lo hlclcra en el Arte Grande "Io confIeso que entre las causas que:: 
n1O\leron a hazer esta Arte fue la mayor enseñar en ella la \ "rdad de tres partes de la orazlOn, pues nt 
son mas m menos "en toda~ las lenguas j) 59 

104 Ib/dem, p 59 

105 OsservatwllI della Imgua casIIgf¡ana, p \2) \3 Cltado por Manual Tabuada CId en la edlclOn con 
notas a su cargo del ArCe kastetlana (1627) de Gonzalo Correas, 1984 p 59 

106 Grammaire espagnolle, 8 - 9 Y 43 CItado por Manual Tabuada Cid en la edIción con notas a ~u cargo 
¿dArle kas/el/ana (1627) de Gonzalo COtTeas, 19S..j. p 59 

107 Ibldem. 
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El verbo en la gramática del maestro Correas, "es aquella palavra, que significa el 

hazer i obrar I dezir las cosas, I ser dichas I hechas I tiene boz 1 conjugazlon La 

conJugazion se reparte en tiempos los tiempos en personas, j numeros I 

modos",108 

Dicho lo anterior, procedemos a hablar de la "conJugazion {que) es la vanazlon del 

verbo por sus tiempos".109para Don Gonzalo había sólo tres conjugaciones. 

Los tiempos enteros" como él los llama son cinco "presente, que demuestra\o que 

aora s8 haze, Imperfecto, que muestra lo que se hazla i no se acabó, periecto, que 

muestra lo que se hizo i acabó de hazer, plusquanpetieto, que muestra lo que se 

aVI8 hecho antes, futuro, que muestra lo que se hará I á de hazer" 110 

Podemos advertir que el maestro Correas le da el valor antes mencionado al 

preténco en Su Arie KastelIana; sjn embargo, en el caso del copretérito quedan 

dudas con respecto a su valor aspectrvo; por ejemplo, pretérito "Hize la Arte 

Kastellana para rregla perpetua ,,11\"Estuve bueno todo el dla, I anocnezí con 

kalentura. Pues aqui amaneziste, anocheze en tu casa· anochezló, I no amanezló, 

de uno que huró" 112 

Copretérito:" la ke lIamavan terzera sermo i tempus" 113, "como ¡Iovla DIos a 

cantaros" 114, "los tiempos van puestos de dos en dos, primero el Indicativo, 

108 ldem,p 157 

109 /bldem 

110 lb¡dem, p 157 

111 /b¡delll, p 158 

112 lb¡dem, p 159 

113 lb/dem, p 95 

114 lbldem,p 159 
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segundo el suxuntivo, 1 ans¡ aVlan de estar en todas las artes "115,, Este verbo 

ser en la primera persona del presente Indicativo se solla deZlf so, " 116 

e) Siglo XIX. 

Como cuarto punto de vista, Andrés Bello define al pretérito como una forma que 

"significa la anterioridad del atributo al acto de la palabra".,17 ejemplo: Canté ayer 

en Bellas Artes También nos dice que notemos "Que en unos verbos el atrlbLlto, 

por el hecho de haber llegado a su perfección, expira, y en otros siC embargo, 

subsiste durando" 118 Al primer grupo de verbos llama deSln8ntes y el segundo 

permanentes Nacer y mOrir serían ejemplos de verbos deslnentes, porque 

después que uno nace o muere. por naturaleza no hay continuidad, pero verbos 

como: ser, ver, oír, son verbos permanentes, porque no obstante de que la 

eXistencia, la Visión o ia audición sea desde el primer Instante una acción perfecta, 

todavía puede seguir por mucho más tiempo, ej8mplo. Oí a Mozart todo el día 

Además dice Bello que la forma del copreténto "significa la coexistencia del atriouto 

con una cosa pasada" 119, y también que "en esta forma el atributo es, respecto 

de la cosa pasada con la cual coexIste, lo mismo que el presente respecto del 

momento en que se habla, es decir, que la duraCIón de la cosa pasada con que la 

compara puede ser más que una parte de la suya".'20 ejemplo Cuando entraste 

comía 

115 lb¡dem p 158 

116 lb¡den!, p 166 

117 Bdlo,A ,op cJl, 1994, P 200 

118 lb/dem 

119 lbldem p 201 

120 lbldel/l 
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Puedo decir que el sUjeto de la oración se refería a que comía por un largo 

momento, seguía comiendo y no tenía hora para parar de comer Entre la entrada 

y la acción del que comía, todo continuaba e Incluso en el momento en que habló 

Otra es la presentación del "copretérito en relación con el pretérito, ¿se pueden 

expresar con él, no sólo ¡as cosas que todavía subsisten. sino las verdades de 

duración indefinida o eterna? ¿Y no será Impropio decir Copérnlco probó que fa 

tierra gíraba afrededordel sol? SI es exacta la Idea que acabo de dar del copreténto, 

la expresión es perfectamente correcta" 121 En realidad podría decirse que la tierra 

gira, pero entonces no veríamos la Interpretación que él diO al giro eterno de \a 

tierra, como él lo aclaró. 

Be\\o nos pide que comparemos dos copretéritos, y opina que es muy difícil aclarar 

cual se enlaza al otro ¿Cuál empleza la interrelaCión primero? ejemplo Cuando 

tu jugabas con muñecas, yo ya estaba en la universidad 

Don Andrés afirma que "en ¡as narraciones ei copreténio pone a la vista los adjuntos 

y circunstancias, y presenta, por decirlo así la decoraCión del drama ejemplo' 

Llegaron a una casa que estaba sola entre muchos árboles tan altos como el cielo, 

que daba miedo a los ojos que le miraban" 122 

Otra característica del copreténto es según Bello la "de aplicarse a significar 

aCCiones repetidas o habituales, que se refieren a una época preténta que se 

supone conocida" 123 ejemplo. Raúl comía todos los días en la fonda 

Como se puede apreciar, no es sólo un problema de distinCión morfológica sino de 

estructuración semántica. 

121 lbrdelll 

123 lb/del/! 
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d) Siglo XX. 

Como quinto punto de vista hemos incluido a Emilio Alarcas Llorach qUien enfatiza 

que. "las formas cantabas y cantaste coinciden en su valor modal de indicativo y 

en su perspectiva temporal de pretérito El moriema de Indicativo las opone a las 

formas también pretéritas del condicionado cantarías y del subjuntivo cantaras -

cantases, y el morfema de pretérito las opone al indicativo presente cantas.,,124 0e 

acuerdo a \0 antenor el autor presenta las siguientes representaciones de las 

oposiciones 

Duo que venías ayer; Dijo que viniste ayer, se opone por el modo a: DIJO que 

vendrías ayer, DijO que vinieses (o vinieras) ayer, y de otro por la perspectiva 

temporal. Dice que estudiabas y Dice que estudiaste se opone al presente: Dice 

que estudias 

SIn embargo, los enunciados' DIJO que venías ayer y Dice que estudiabas, de una 

parte, y DIJO que viniste y Dice que estudiaste, ae otra, definitivamente no son 

empleados para referirse a las mismas situaciones; por lo general hay entre P.1I8S 

notorios hechos constatables (que se expresan naturalmente en indicativo), y estos 

hechos están Situados en un momento temporal pasado (característico de la 

perspectiva de pretérito) Se dlsclente al denominar esta diferencia entre cantabas 

y cantaste, empero, nadie la discute En palabras de Bello: "cantaste es un preténto 

y cantabas es un copreténto con lo cual da a entender que siendo la referencia de 

las dos formas coincidente en la zona temporal la de copreténto cantabas es más 

amplia y abarca en su transcurso los momentos denotados por el preténto 

cantaste" 125 Agrega Alarcos "De esta manera, se dice que cantabas posee 

sentido imperfectivo o durativo, mientras que cantaste es perfectivo o puntual; en 

otras palabras, que el primero es no terminativo y el segundo es terminativo y 

señala la consumación de la noción designada por la raiz verbal" 126 

124 Alarco$ Llorach, E, R A E, GromotJca Espailola , 1995 pp 155 a169, 219 a 222 y, 225 -233 

125 Bello, A, CItado en Atarcos Llorach, Em¡llO, op. c¡! 1995, p 161 
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Al parecer, muchos son los gramáticos que apoyan esta noción considerada y 

aplicada con el término de aspecto. y de esta forma se eVita mencionar las 

dlferendas cronológicas 

En op!rión de Alarcas: "el mismo término se ha atribuido también a las 

particulandades de la noción denotada por la raíz verbal, y se dice, por ejemplo, 

que un significado como tirar es perfectivo o puntual (pues al producirse concluye) 

y otro como vivir es 'Imperfectivo o durativo (porque al Iniciarse se prosigue)". No 

obstante, el mismo autor comenta, que estas nociones no tienen nmguna relación 

con los valores que los morfemas aspectuales expresan en la OposIción pretérito 

I copretérito "pués su referencia no terminativa o terminativa es compatible tanto 

con las raíces durativas como puntuales". 127 

El hablante nativo, a momentos, lo mismo dice. La quíso con locura qLie La quería 

con locura; a lo que Alarcos alude, que en el caso del morfema terminativo de quiso, 

a pesar de estar relacionado con el valor duratiVo de la raíz de querer, Indica la 

conclusión de la noción referida; en el otro, el morfema no terminativo de quería, 

rslaclonado al significado de \a raiz, indica la persistencia y la no conclusión precisa 

de esa noción Sin embargo, el sentido de persistencia se da también con los 

morfemas terminativos Toda la vida fa qUIso con locura Con lo cual, se concluye 

que los morfemas de cantaste no Implican de ninguna manera que el significado 

léxico de la raíz tenga que ser puntual o durativo, lo que indica es la terminación. 

es un momento dado del pasado, de esa nOCión, ya sea ésta momentánea, 

reiterada o suceSiva, 

De la misma manera, "con una raíz de significado puntual como disparar, los dos 

morfemas de aspecto son compatibles' con el terminativo se manifiesta el 

cumplimiento de lo deSignado Disparó con puntería; con el no terminativo, se 

126 Alarcos Llorach, E,op el! 1995,p 161 

127 Ib¡dem 
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señala la reiteración Indefinida de esa noción, cuyo cese ni Interesa ni se considera: 

Disparaba con puntería ,,128. 

Después de estos ejemplos, Alarcas Llorach concluye que "por tanto, la duración 

o momentaneidad de la noción significada por la raíz léxica es independientemente 

ae cómo la enfoca el hablante". 129 

Otro de los ejemplos dice: Aquí vivían mis abuelos, no tiene relación al término 

concreto de su morada; mientras que si se dice: Aquí vIvieron mis abuelos, se 

señala la terminaCión de su vivir en el período preténto al que se alude. 

Además, aclara Alarcas que "tampoco tiene nada que ver con el valor morfemátlco 

de las formas cantaste y cantabas el carácter inceptivo o global del significado de 

la raíz "erbal" 130 El ejemplo que él pone al respecto es el siguiente: "El significado 

saber Implica su continuación ultenor (pues sabida una cosa, se sigue sabiendo), 

mientras el significado llegar eXige su total cumplimiento en el momento 

conslaeraao' SI comparamos Lo supe ayer y Liegué ayer. veremos que ambos 

cumplen una acción en el tiempo pretérito y que por naturaleza no continúa. A pesar 

de que saber Implique en esencia algo que continúa sabiéndose y llegar de hecho 

Implica en esencia algo terminado Por otro lado, SI estos mismos ejemplos se 

presentan así. Lo sabía ayer y Llegaba; a este respecto Alareos comenta que 

aquí "se manifiesta no el logro o el estableCimiento del saber o del llegar, sino que 

se postula su eXIstenCia sin más en el período de [a perspectiva de preténto En 

consecuencia, la distinción cantaste - cantabas no depende de \a perspectlva 

temporal, ni de la calidad puntual o durativa de la noción léxica de la raíz verbal" 131 

128 lbldem,pp 161,162 

129 lbldem, p 162 

130 lbldem 

131 Ibldem 
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Si sólo se dependiera de la perspectiva temporal. tal distinción se presentaría en 

otros casOs 

Alarcas hace mención de que "los morfemas aspectuales termmatlVo y no 

terfl1inativo pueden Incluir otros matices de lo que se quiere expresar",132 Ocurre 

que en la narración, cantaste se usa para presentar los hechos sucesIvos aislados, 

en tanto que cantabas se ut\\lza para destacar "el Indiferenciado plano de fondo 

sobre el cual se desarrol!an,,133 dichos hechos aislados En palabras de Alarcas 

"De ahí la adecuación y conveniencia de los términos acuñados por Be1!o de 

preténto y ccpretérito". 134 Ejemplo El resto del afio, Fermm8 Daza no aSistió a 

ninguno de los actos c[vicos ni sociales, ni siquiera los de Navidad, en los cuales 

elfa y su marido solían ser protagonistas de lUJo Pero donde más se notó su 

ausencia fue en la sesión inaugural de la temporada de ópera. En el intermedio, 

Florentino Ariza sorprendió un grupo en el que Sin duda hablaban de ella sin 

mencionarla Decían que alguien la vio subir una media noche deljunio anterior en 

el transatlántico de la Cunard rumbo a Panamá, y que Ifevaba un velo oscuro para 

que no se le notaran fos estragos de la enfermedad vergonzosa que la Iba 

consumiendo Alguien preguntó qué mal tan temble pOdía ser para atreverse con 

una mUjer de tantos poderes, y la respuesta que recibió estaba saturada de una 

bilIs negra -Una dama tan distmgUida no puede tener SinO la t/s/s. 135 

Con el texto antenor de Gabriel García Márquez es posible constatar lo qJe dice 

Alarcos con respecto a la narración, el pretérito se usa para hechos aIslados pero 

no sólo eso, sino que también se presenta para ir de la mano del copretérlto que 

132 Ib¡dem 

133 lbidel/! 

134 lb¡dem 

135 Ejemplo tomado de Gabnel García Marquez,en El amOr en Jos tiempos del cólera, cd, Dlana,Me;"lco, 
1985,p 319 
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describe el telón de fondo y a veces la duración o no terminaCión de algunas 

situaciones 

a) "El valor referencial mas amplio del morfema no terminativo que se Incluye en 

cantabas justifica la posibilidad de que aparezca a veces en lugar del morfema 

terminativo más específico de cantaste 

Ejemplo: 

En la vendImia de 1935, no sé SI porque acudieron más forasteros que nunca el 

fruto fue corto, quedó sin trabajo mucha gente de la que solía vemrde Andalucía 

para coger fa uva 

b) Si eliminamos el segmento temporal dellmltatlvo (de 1935), todas las formas 

cantaste son sustituibles por las opuestas cantabas 

En fa Vendl.'TlI8, no sé SI porque acudían más forasteros que nunca el fruto era 

corto, quedaba Sin trabajo mucha gente de fa que solía venir de Andalucía para 

coger la uva".136 

Cuando se parte de un suceso en perspectiva de presente, como en Hoy hay 

concierto, lo que se comunica es la simple eXistencia en el presente de lo 

expresado SI, en cambiO, ponemos las Situaciones en la perspectiva de pretérito, 

se pueden establecer dos contenidos con Significado propio; SI nos referimos a la 

mera existenCia en el pasado de lo designado se diría· Ayer había concierto, pero 

si tuvieramos la intención de afirmarla consecución o el cumplimiento de los hechos 

a los que nos referimos, se diría. Ayer hubo concierto. 

Atareas dice que resulta muy atractiva, por su carácter peculiar, la forma no 

terminativa cantabas, porque la podemos emplear para expresar situaciones que 

en realidad representan la negación de la noción Significativa de la raíz verbal. 

136 fbldem,163 Cfr con ROJO y Wemnch respecto al segmento temporal dehmltattvo(la fecha) 
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Cuando decimos Hoy Inauguraban el Instttuto de Filología o Mañana había 

desayuno en la casa de Rosa, "lo sugerido es la Ignorancia o negación de los 

hechos".137 En Hoy inauguraban, pero no terminaron o algo pasó mientras que en 

el otro ejemplo, no sé si por fin Rosa se deCidIó a hacer el desayuno, no tengo la 

Información 

Al Igual, con la forma cantabas también se alude al llamado pretérito de conato, en 

el cual, el hablante hace mención de algo que no pudo realizar por alguna otra 

razón, Comía cuando Jlamó mi abuelita, es decir, dejé de comer cuando ella llamó 

Otro ejemplo. Quería comprar tamales en fa panadería, pero ya cerraron (no los 

compré, pero tenía la intención de hacerlo) 

Mientras que con la forma cantaste, el significado da como resultado otra sentido. 

Comí cuando llamó mi abuelita 138 Es muy Interesante, destacar que la forma no 

terminativa cantabas se usa en sustitucIón del presente, en los casos de' cortesía, 

precaución o deferencia (cuestión que no es posible emplear con el terminativo 

cantaste). Ejemplos· 

Quería contarle un secreto, Venía a pedlrfe su OpiniÓn, en lugar de: QUiero contarle 

un secreto, o Vengo a pedirle su opinión. 

El cantabas también sustituye en algunos casos al pospreténto en la apódOSIS de 

las construcciones condicionales 139 Ejemplo 

Me daba por contento, SI apruebas en septtembre (en lugar de Me daría por 

contento, SI aprobaras en septiembre) 

137 lb/dem, 163 

138 lb/deN!, 164 

139 lbldem, 164 
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Son numerosos, "los efectos vanables de sentido, las referencias diversas que se 

comunican con cantabas (duración, iteración InCepCIÓn, previsión, negación, etc) 

y con cantaste (conclusión, puntualidad, momentaneídad, efectividad, etc.) Son 

mera consecuencIa del contacto con la significación de ta raíz verbal o con las otras 

unidades presentes en el enunCiado En todos los casos, persiste la diferencia 

morfemática entre el valor no termlnartivo de cantabas y el terminativo de cantaste 

En conclusión, Alarcas Llorach le da importancia a la parte aspectual terminativo 

- no terminativo, y a partir del aspecto deduce los demás usos de estas formas 

terminativas y no terminativas Este autor está de acuerdo con las ideas de 8ello. 

y en espeCial con los conceptos de las formas verbales como el de' copretéritQ, 

Queremos citar otro punto de vista, el de Guillermo ROJo 140, qUien considera la 

temporalidad siguiendo ia línea de las Investigaciones de Bu!! y Klum, pero sin total 

coincidenCia con ella. El objetivo del autor es mostrar que la temporalidad es una 

categoría plenamente vigente en el sistema verbal español, mediante la cual se 

puede explicar a la perfección el funclonamlento del conjunto de formas 141 que 

integran Jos paradigmas verbales 

"La falta de una distinción de la noción de tiempo, puede resultar enormemente 

incómoda en cuanto a que obllga constantemente a aclarar la acepción a la que 

estamos utilizando el término" Según ROJo. el mayor problema no está, sin duda, 

en la Incomodidad, sino en la IrreSistible tendenCia a la aclaración entre las 

diferentes acepciones 142 

140 ROJo. GuÜlenno. "La t.;.mporahdad \erba\ en csp8-ñol", en Verba. 1, 197"+, pp 68 - 149 

141 ROJo se refiere a forma5 temporales, por eso nunca usa los nombles de las gramátlCas tradtclOnaks 

142 El tema dd tiempo) a se trato antes en el capltulo II "AnállSlS contrastlvo alemán / español" 
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Las generalidades de la temporalidad. 

Rojo define al verbo como "un elemento IlngLJístlCO que posee, entre otras 

capacidades, la de expresar las relaciones temporales existentes entre dos o más 

acontecimientos y, al mismo tiempo, su orientación con respecto a un punto 

cero,,143 El punto cero es denominado por el autor como "origen". 

Este autor está consciente que esta posibilidad no es excluSiva del verbo, pero, en 

su opinión, presenta en él su máximo desarrollo. Además nos aclara que "no se 

trata ya de que eXistan ciertas unidades que indiquen léxica mente la anterioridad, 

simultaneidad o posterioridad ,,144 En tanto, cada lexema verbal tiene la poslbllldad 

de recibir una serie de morfemas especiales Por consiguiente, el enlace de un 

lexema verbal con un morfema verbal indicará a parte del proceso específico 

designado por el lexema, una cierta relación temporal entre dicho proceso y un 

origen, 

La temporalidad Ilnguístlca está emparentada estrechamente con el tiempo 

cronológico subjetivo Según ROJo. no podría ser de otra manera, porque la lengua 

responde a la estructuración mentall1umana. en cambio, "la realidad objetiva es 

percibida a través de una cierta retlculaclón determinada por la peculiar estructura 

psicofíslca que es el hambre. El lenguaJe. como toda manifestaCión humana, refleja 

también esta estructuración ,,'\45 Sin embargo, la temporalidad l'Inguísflca es tan 

diferente del fenómeno fíSICO del tiempo como la amplia vanedad de tonalidades 

de colores que se manifiestan en la naturaleza lo son de los reflejOS que proyectan 

nuestra percepción. 

Resulta difíCil asociar la temporalidad lingüística con el tiempo cronológico obJetiVO 

Debido a que el sistema verbal del español estaría fijado y determinado por un 

143 ROJo, Gulikrmo, op. c:t., p 76 

144 ldem, p 77 

145Idem.p77 
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cómputo cronológico propio a una comunidad Por tanto, sólo se reflejaría la 

estatlCldad del eje de referencia, condición necesaria para el establecimiento del 

calendario, entonces, supondría, en el caso del sistema del español, que 

tendríamos siempre que hablar en "futuro", dicho de otra manera, para refenrnos 

a las formas de posterioridad a! punto cero salvo, claro está, cuando tuviéramos 

que referirnos a la época del nacimiento de Cristo (formas de simultaneidad) o a 

lo antenor a ella (formas de anterioridad) Es claro el poco sentido de un sistema 

de este tipo De ahí que el punto de referencIa debe ser móv\l, como lo es el tiempo 

cronológico subjetivo por tal, la temporalidad Ilnguístlca es considerada como una 

construcción completamente relativa. G. Rojo deduce que "cada hecho expresado 

por una forma verbal es antenor, simultaneo o posterior únicamente en relación 

con el acontecimiento ,,146 Por medio de esta deducción bastaría para considerarla 

como una construcción relativa, empero, lo es también en cuanto que el 

acontecimiento constituido en punto cero varía en cada situación linguístlca A 

éstos anteriores, todavía podemos agregar un tercer punto "Lo característico del 

t\empo cronológico subjettvo y de !a temporalidad lingUIstica es la primacía 

concedida a la Orientación ,,147 Sería demasiado difícil, manejar dentro de un 

paradigma la cuantificación, la medida del espacio temporal entre dos 

acontecim'lentos No obstante, la medición puede ser Implementada por 

procedimientos más sencillos, al recurrir al tiempo cronológiCO objetivo Al parecer, 

afirma G ROJO, lo realmente necesario en la lengua es sin lugar a dudas la 

onentación, la relaCión temporal El maestro Rojo refuerza sus afml'laCIOnes 

diciendo que "la temporalidad Ilnguístlca y el tiempo cronológiCO subjetiVO se basan 

en la abstracción de ¡as relaciones temporales perCibidas por el hombre en las 

secuencias de acontecimientos ,,148 Ahora bien, el hecho de que cualqUier 

Situación pueda ser situada, orientada con relaCión a otra, nos pone frente a un 

problema fundamental: "la movlndad del ongen" SI conSideramos que el origen es 

146 ldem, p 77 

147 ldem,p 77 

148 ¡dem. p 77,78 
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un punto cero del cual, gráficamente, parten los vectores temporales Todo está 

situado con respecto a él. Según Rojo "El origen es el centro de las relaciones 

temporales establecidas en el sistema verbal y Sl blen es cierto que en \a mayoría 

de las ocasiones se establece en el momento en que se realiza la comunicación, 

la coinCidencia de origen y acto de habla no es forzosa.,,149 

Para Rojo, lo que caracteriza a la temporalidad verbal es la expresión de la 

anterioridad, posterioridad o simultaneidad de un hecho con respecto a otro y/o a 

un origen móvil que, aunque suele coincidir con el momento en que se realiza \a 

comunicación linguistica. no siempre es identificable con él 

La siguiente gráfica muestra \a relación que hay entre e\ orIgen y un hecho que 

sólo se puede presentar como. antertor, simultáneo o posterior. 

o 
(~ I ?> 
A S P 

(donde 0= origen, A = anterior, S = simultáneo y P = posterior). Considerando estas 

diferentes Orientaciones como vectores y según las convenciones estab:ecldas 

antenormente, podemos Simbolizar estas tres relaciones del modo siguiente (A 

significa aquí "acontecimiento" y V Significa "vector") (-V = anterioridad) (0 V = 

simultaneidad) (+ V = posterioridad) 

A (O - V) 

A (O o V) 

A (O + V) 

1491dem,p78 
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ROJo piensa que un acontecimiento puede estar situado no sólo con respecto al 

ongen, sino también con relación a otros acontecimientos que a Su vez, mantienen 

una determinado contacto temporal con el origen 

<~----

A 
/ j~ 
~, // 

A' S' p' 

-;:-.-,-7 
A" S" P" 

A' 

o 
-----~~ 

S P 
-.-~~ ~-~ 

S' p' A' S' p' 

Las formas verbales y la temporalidad,150 

las formas referidas directamente al ongen son las sigUientes 

i o - V llegué llegó la semana pasada ! 
l QOV \lego i llega hoy !I 

o + V :Ilegaré I llegara el mes próximo l 

Las formas situadas con respecto al punto anterior al origen son. 

l (O - V) - V había llegado 
I 

Ejemplos me dijeron que había llegado 
el día antenor 

I (O - V) , V' 'legaba 1

1 

me dijeron que lI~aba aquel 
mismo dla 

I (O - V) + V: llegaría 1 me dijeron que llegaría al día 
I siguiente 

Las tres últimas frases, la referencia (O - V) está marcada por el verbo príncipal: 

dijeron 

Las demás formas del indicatiVO y subjuntivo mencionadas en el estudio de GRoJo 

no se incluyen en este trabajo. 

150 Ibldem,p 80 
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-v 'v , +v i 
I o llegué llego llegaré I 
I 

o-v \ había (hube) llegado llegaba llegaría i 
O'v he llegado j 
O+V habré llegado j 

(O-V)+V habría llegado I I 
1 , 

En el cuadro anterior se muestran por separado los ejes (columnas) y la relación 

temporal de cada forma respecto a su eje (fl[as) De este modo, se agrupan en la 

misma columna todas las formas que mdtcart la misma relación temporal con 

respecto a diferentes ejes y en la misma fiJa todas las formas que indican cualquier 

tipo de orientación con respecto al mismo eje. 

Nos aclara G. Rojo que "a la vista de estos esquemas, podría pensarse en su 

relación con las etiquetas tradicionales de "formas absolutas" y "formas relativas" 

La semejanza, sin embargo, no es más que muy superficial y se basa en el 

establecimiento de relaciones temporales en dos grados dlferentes".151 

De acuerdo con GIII Gaya 152, con las formas absolutas se mide directamente el 

tiempo, y se atribuye valor absoluto a la posición que ocupan los diferentes 

"tiempos" del verbo en nuestra representación Más adelante añade que "los 

restantes tiempos de la conjugación son relativos o indirectamente medidos, 

porque Su SituaCión en la línea de nuestras representaciones temporales necesita 

ser fijada por el contexto y especialmente por mediO de otro verbo o de un adverbio 

con los cuales se relaciona" 153En la estructuración presentada por GUillermo 

Rojo," todas las formas son relativas en diferentes grados con respecto a un punto 

cero (origen), a una referenCia ordenada en relaCión al origen o bien a dos 

referencias, una de las cuales está situada con respecto al origen y la otra Orientada 

151 Ibidi!/II,p 80 

152 GIl!'y Gaya, S., Curso supenor de smta;ns Espmlofa, Vo. ..... , Barcdona, 15a ed.1998, p 151 

153 ldem 
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a partir de la antenor", 154 por lo que es posible marcar tres grados de re\at\\J\dad, 

Sin aceptar de ninguna manera considerar las formas como absolutas. 

La temporalidad adverbial. 

Antes de explicar el funcionamiento de las formas verbales, sería bueno mencionar 

a los adverbios y locuciones verbales que Indican relaciones temporales de algún 

tipO. No se trata de conceptuar a los adverb(os ni de en\tstar todas las expresiones 

que pueden indicar temporalidad dentro del sintagma verbal, sino simplemente de 

dar ciertas características que de alguna manera "afectan a su funcionamiento 

como elementos temporales de tipO orientador, localizador o extensivo".155 

En el sintagma verbal eXiste la posibilIdad de que haya Indicadores temporales que 

proceden de dos fuentes principalmente: el morfema verbal y los adverbiOs. 

En algunos casos, las indicaciones dadas por estos dos tipos de elementos son 

redundantes: pem en otros casos, aunque estén orientados en la misma d!reCClÓn, 

el adverbio define en cierta forma la Indlcaclón vectorial del verbo; y al final, las dos 

orientaciones se presentan como contradictorias A pesar de ello, el estudio de la 

expresión adverbial temporal nos sirve como guía para entender mejor la 

complejidad de las formas verbales. 156 Podemos concluir con el tema de los 

adverbios comentando' que éstos pueden desempeñar parlo menos dos funciones 

temporales Una es la orientadora, que es conSiderada por G ROJo como la 

fundamental, con respecto al Origen como antenor, simultánea o posterior. En esta 

función, los adverbios o \ocuclones adverbiales se limitan a marcar la relac[ón entre 

la referencia (origen) y el hecho. 

154 ROJo.G, Op,clt 1974,p.83 

155 Idem,p 85 

156 La opinIón de G ROJo respecto al tema de los adverblOs y locuclOnes adverbwles no se hacc t.:"xhaustrl/a 
,;:n este trabajO 

130 



Revisión histórica del pretérito y del copretérito. 

antes trabajaba en casa, (de anterioridad) 

ahora vive en Murcia, (de simultaneidad). 

después Iré a verte, (de posterioridad). 

Algunos puntos no sólo están "orientados, SinO también localizados por medio de 

una drrecclonalldad mensuratlva basada en la relación entre el ongen y el tiempo 

cronológrco".157 Así, hace algunos años nos da la idea de una relac'ión de 

anteriondad con respecto al ongen. pero hace tres años indica no sólo la misma 

onentaclón, sino también, si es precIso, una fecha determinada 158 

Después de la función orientadora, un adverbio puede también, si se dan ciertas 

condiciones, efectuar la función loeallzadora. "Una expresión adverbial de este tipo 

puede localizar de modo preciso un punto del tiempo cronólogrco. pero esto es 

posible gracias a la orientación y a la mensuraclón La localización es, por tanto 

indlrecta,,159. 

La temporalidad en las formas verbales. 

De acuerdo a lo ya mencionado en las formas verbales y la temporandad, el punto 

de partida del autor es la aceptación de que las formas del verbo finito expresan 

relaciones temporales linguístlcas 

157 Ib¡deJIl, p 87. 

158 G ROJo,(l974, p 87) desl.1ca las caractenstlcas de los ad"erblos para poder comprender 10 que 
slgmfican las fechas Klum consIdera las fechas como dementas perteneciente;:; al segundo sIstema 
advcr-b!al, esto es, al basado en el punto aloeéntnco(ongen) Debemos entender/echa en d sentIdo que 
le da Klum "!Oule indica/IOn de temps, q/le ce 50!lllll nHer..aUe ou UllpoUltdu type: le 21 JudIet 1925, 
en avnl1927, en 195-1, en décembre,a la/m de 1957, a cll1q heures" 

159 lbldem,p 87 
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Para G. ROJO. eXisten sólo tres posibles relaciones temporales anterioridad, 

simultaneidad y posterioridad Cualquiera de éstas, está establecida con respecto 

a un punto axial, llamado origen 

El origen, como ya se mencionó, es el punto cero, móvIl, cambiante en cada 

situación ImguÍstlca y que en general coincide con el momento en que se habla. 

Mientras que la referencia es una clase de origen secundario, es decir. un punto 

que s'lrve como eje, a partir del cual se establecen relaCiones temporales y en 

consecuencia, tiene una orientación con respecto al origen, El maestro ROJO define 

a!a relaCión temporal prlmana a la que se establece inmediatamente, ya sea con 

respecto al origen o a una referenCia. Esta última sólo se dará, por lógica, en las 

formas verbales que se onentan primariamente con respecto a una referenCia y 
guardan relación con el ongen únicamente en cuanto se sitúa en formación de éste 

A continuación se reproducen las opiniones de Guillermo ROJO, en relaCión con las 

formas llegué y llegaba. 

Llegaba es paralela a lIego.160 Indica la Simultaneidad, pero no con respecto al 

angen, sino a una referencia anterior al origen Su fórmula es, por tanto, (0- V) o 

V Puede darse también, una Simultaneidad "puntual" Ejemplos 

Cuando lo vi, abría fa puerta 

Cuando entré, cerraba el lIbro 

Cuando los encontré, cortaban flores, 

Como en el sentido de llego, esta COinCidencia absoluta no se puede dar más que 

con cierto tipo de verbos. Lo normal es una simultaneidad amplia, es deCir, una 

160 Señala ROJO que la forma llego re"ponde a la fórmula O" V Su valor lnIclal es por tanto el de mdlCar 
una aCClOn SImultánea al ongen, ejemplos abro la puerta, CIerro el lIbro, cortan flores En los ejemplos 
antenores s¡;< trata de aCCiones de corta duraCIón, por lo que se puede pensar en una comcldcncIa total 
entre el enunCIado lmguisllco de la aCCIón J la aCClon :I1lsma Stn embargo en algunos casos mdlca 
SImultaneidad con el ongen en sentido amplIo p 94 
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COinCidenCia entre dos acontecimientos. uno de los cuales es más amplio en cuanto 

a extenslón. Ejemplos. 

el año pasado estudiaba tercer curso I en 1960 vivíamos en Madnd / cuando lo 

conocí, escribía un libro sobre Hita 

Uso ampliado, como en el caso de la forma llego, es la Indicación de una acción 

habitual, pero en lo considerado anterior al origen Ejemplos 

Cuando era joven, desayunaba a fa inglesa / por aqu/ pasaba el tranvía antes de 

fa guerra / mientras estuvimos allá, íbamos al campo todos los domingos 

La forma llegaba puede, por tanto, indicar incluso lo permanente EXige para ello 

una condición: poseer una referencia slntactlca anterior al origen Se da, pues, 

atracción sintáctica sobre la misma base que hace posible el uso Intemporal de la 

forma Hego. Esta últIma mdica simultaneidad con el origen y por ello no necesita 

hacerio expiíclto En llegaba, pOi el contrano, se establece simultaneidad con 

respecto a un punto anterior al origen que, dada su determinación, necesita ser 

expresado. SI se cumple esta cond"lclón, llegaba puede mdlcar hacia una 

referenCia O - V lo mismo que llego hacia el origen 

La fórmula llegué es O-V. Indica un hecho anterior al origen. Ejemplos 

El año pasado estuve en Maflorca / me disgustó su act¡fud / esperé toda la tarde. 

En cualqUiera de los ejemplos antenores, el acontecimiento indicado por el verbo 

es anterior a! origen Además indica una relación primaria de anterioridad. 

La forma llegaba !lIegué. 

Pues bien, es pOSible encontrar de forma Similar empleos de llegaba como 

"absoluta", es decir, sin especlficación de! momento al cual está referida cuando 

ese momento es, no un punto con orientaCión O - V, smo precisamente cuando 

expresa sImultaneidad a lo genéricamente anterior al origen. En ejemplos como' 
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Aquí estaba la estacíón del ferrocarnl / mi abuelo tenía una farmacia en Bilbao / 

en esta ca!1e vivían mis tras 

En la misma línea de consideración de llegaba como forma "absoluta" (en el 

sentido de que no necesita un referendo temporal concreto) redunda el hecho de 

que cualquiera de los ejemplos anteriores pueden ser sustituidos por llegué. 

Aquí estuvo la estación del ferrocam7 / mi abuelo tuvo una farmacia en Bilbao / 

en esta caJ/e vivieron mis tíos 

Un problema conexo: temporalidad y aspecto. 

Los planteamientos estructuralistas en \a hnguistlca rómanlca en general y en la 

española en particular han cOincidIdo en conferirle menos Importancia a la 

temporalidad como elemento estructurante del sistema verbal. Mientras que la 

gramática tradicional ha elevado al aspecto a un rango de categoría gramatical 

independi'ente Pocas r:oc,'Ones r.an susCitado tantas polémicas en la CienCia 

Ilngüíst"lca como la del aspecto verbal Según G. ROJO, "en términOS generales, el 

aspecto no aparece como una noción bien definida sobre la que eXista un acuerdo 

báSICO. Por el contrario, las Innumerables definiCiOnes de aspecto que se han dado 

en estos últimos años y las casI Infinitas clases y subclases que han sido 

propuestas hacen sospechar que estamos ante una categoría necesitada de una 

fuerte reVISión, al menos en las lenguas rómanlcas" 161, Y que la termmología 

empleada por los diferentes autores ha servido ¡:ara confundir y no para aclarar. 

Como se sabe, el aspecto y temporalídad son, Sin lugar a dudas. dos categorías 

distintas, pero estrechamente relacionadas de tal manera que "cualquier 

amp\laclón del campo que los gramáticos atribuyen a una de ellas tiene muchas 

probabilidades de terminar en la redUCCión del terreno atnbuido a la otra".162 Es 

161 "Re\o.clOnes entre temporahdad y aspecto en el .eroo español"de Gu¡IIenno ROJO (1988) en Bosque, 
IgnacIO, (ed), Tiempo y aspecto en espaiíoI (la clla, p 2J), Ca/edra Lmguisllca, Afadrrd, ]990, pp 17 
- 43. 
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notorio que el aspecto ocupa un terntorlo que, en buena medlda, obedece a la 

reducción del asignado a la temporalidad 

De acuerdo con G. Rojo, "es Indudable que la concepción de tiempo que aparece 

en la gramática tradicional resulta inadecuada" 163 Más adelante dice que "además 

de rechazarla o sustitUirla por otra categoría supuestamente mejor adaptada al 

funcionamiento de la lengua, cabe Intentar la construcción de una auténtica teoría 

de la temporalidad lingüística" 164 Es dem, que G. ROJo trata de organizar "una 

verdadera VISión científica de la categoría gramatical relacionada con la 

orientación, en el discurso linguistica. de una situaclon con respecto a un punto 

central a otras situaciones", 165 G Rojo afirma que ésta es justamente la línea de 

la que parte Andrés Bello y en la que también se sitúan las investigacIones de, 

entre otros, Bull (1960), Klum (1961), Diver (1964), Rallides (1971) y, reCientemente, 

Conrle (1985). 

E\ concepto de temporalidad linguístlca según G Rojo, no sólo es la verbal, "es 

una categoría gramatical deíctica mediante la cual se expresa la orientación de 

una situación, bien con respecto a un punto central (el origen), bien con respecto 

a otro punto que, a su vez, está dlíecta o Indirectamente onentado con respecto al 

origen" 166 

G ROJO se Sirve de la defimclón de Brunel que dice que "e\ aspecto es la categoría 

gramatical con que se expresan los puntos de vista positivos o negativos del 

desarrollo y fin del proceso" 167 El autor, cree que es de suma Importancia saber 

162 [bidem, p 24 

163 lbrdcm, p 25 

164 Ibrdem 

165 lb/dem 

166 Ibrdem pp 25,26 

167 Se toma la cIta de >Lázaro Carreter, Fernando, DICClOnarto de lennmos jilolog/cos, ca, s v 
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que e! aspecto llegó "a la románica a través de la latIna que a su vez, 10 tomó de 

la griega" 168 

No es de extrañar que cuando una noción es utll y válida en unas lenguas (en el 

caso de las eslavas y el griego) es integrada para la descripción de otras (en el 

caso del latín y las romances) Incluso en algunas ocaaones forzando los datos. 

La temporalidad y el aspecto son dos categorías lingüíticas distintas, pero 

fuertemente relaCionadas entre sí, por estar ambas vinculadas al fenómeno del 

tiempo En pnmer lugar, no se trata de valores gramaticales ni lingúístlCOS, sino 

semánticos y léxicos. La gran dlferencla, consiste en que la temporalidad es una 

categoría deíctica que, como ya se dijo, onenta (localiza en sentido debll) una 

situación en el eje temporal con respecto al ongen (de forma directa o Indirecta), 

mientras que el aspecto, no es una categoría deíctica, se refiere al desarrollo 

interno de la situación sin relaCionarla con nada extenor a ella misma. 169 "De esta 

conexión general entre ambas categorías surge una vinculación más específica 

entre ciertas subcategarías temporales y ciertas subcategorías aspectuales" 170 

Claro, que en algunas lenguas el aspecto y la temporalidad tienen características 

específicas, mientras que en otras su no funcionalidad será parcial, restringida o 

total.171 

"aspect"Brblloteea Ró:nanrca Hrspánrea. ed Gredos, MaJnd, Jera edrclém, 1968. 4a reImpresIón, sep 
1977 

168 ROjo,G,op cII,1974, P 132 

169 Cfr. Comne, B, Aspect. An InlroducllOn 10 the Sludy of Verbal Aspecl and Related Probfems, 
Cambndge, Cambndge Umverslty Pre5s, 1976, p 5 Althogh both aspect and tense are concemcd wlth 
tIme, they are concerned \Vlth time In very d¡[[eren! \\a) s As noted aboye, tense, IS a delche category, 
I e locales sltuatiOl1s 111 time, usually Wlth reference lo the prescnt mome:nt, though abo \\Ith reference 
to other sltuattons Aspect 15 not concemed \\ Ith relatmg the tIme ofthe SlluatlOn to an) other t:me~pomt, 
bUI rathef \VI th the mternal temporal constrtuencv of fue one sltuatlOn, one could state the dlffercnce as 
one between sttuatlon-mtemaJ tIme (aspect) a~d Sltuatlon c;'\temal tIme (tense) Aclara G ROJO que 
Comne sIgue la mIsma dIreCCIón que las caractenzaclOnes c1asicas de la temporahdad corno "tiempo 
externo" y el aspecto como "ucmpo mtemo". Y en Bosque, IgnaclO, op cIL, 1988, pp 33, 34 

170 lbldem, p 34 

171 Cfr. Cornne, B, op clf, 1'916, p. 8 "Just as sorne languages do not grarnmatlcaltsc (¡me reference to 

136 



Revisión histórica del pretérito y del copretérito. 

Tras esta breve revisión de conceptos de las categorías de temporalidad y aspecto, 

y de su estrecha cercan;a, nos es posible comentar algo relacionado con el aspecto 

en el español. desde el punto de vista de G. ROJo. 

Don GUIllermo niega la existencia de dos tipos de verbos perfectivos y no 

perfectivos opuestos entre sí como en el caso de las lenguas eslavas, más bien, 

todos los verbos -según el contexto- pueden tomar uno u otro aspecto De aquí 

la importancia de caracterizar a ambas nociones: la de la "modalidad de acción" 

(AKtionsart) --que en español pertenece al plano léxico y no al gramatical- y la del 

"aspecto" propiamente dicho Por eso es necesano "distinguir entre los hechos 

puramente léXICOS y los morfológicos" 172 

"La definición entre modalidad de acción y aspecto radica, pues, en el carácter 

exclusivamente semántico de 18 prlmera frente al fleXIona! del segundo" 173nos 

dice el lingLiista G. Rojo. Entonces, "diremos que nacer posee una modalidad de 

acción perfectiva, mientras que nacía indica un aspecto Imperfectivo" 174 Además, 

se deben tener en cuenta las observaCiones de Klum en torno a la vanabilidad del 

carácter semántico de los lexemas según el contexto. 175 

Se podría pensar que una forma perfectiva, no durativa, por tanto, no puede ser 

compatible con toda locución adverbial de tipO extensivo, es decir, las que 

gl\e ten~es, so sorne languages do not grarnmtlcailse,cmantlc aspectuai d\.stmctlons to g¡,e aspects In 
sorne fonns Gcnnan, for mstanee, namc!) tho~e \\here the SImple Past Ce g leh gmg 'I went';, has been 
supplantedeompletely by the Perfeet (e g ¡ch bm gegangcn .¡ have gane', ID thlS fonus of Ge:man also 
'1 \\ent') there IS no grrunrnatleahsatlOn of aspeetual dlstmctlOns These fonns of Gennan do have 
d¡shnct Plupenect and Future pcrfeet HO\\(;\'er, as noteu (. ) these {onu", do not nccessanly mdlcate 
Peneet meamng, bu! mal slmply mdlcate relatlve past time reference" 

172 Alnrc05 L1oraeh, E "Estructura del verbo español", en EstudIOS de Gramálica funcIOnaL de! espmlol, 
Gredos, Madnd, 1970,pp 50-89 LacJtapcrtenecealap 77 ROJo,G,op c/t, \974,p \29 

173 Ibldem p 129 

174 lb/dem 

175 efr Klurn, A, Verbe el aJ¡,erhe, Élude sur le sysleme verbal ¡nd/calif el sur le syst¿¡ne de verbo -
adverbIO dans la prose dufram;ms contemporam, AlmqUlSt et WtKsel, Upsaia, 1961 
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determinan el período durante el cual se desarrolla la acción Aunque no podemos 

negar la existencia de oraciones como las siguientes 

llovió durante todo el día / mientras estuvo en casa, no salió de la habitación / 

estuvo enfermo diez años ¡fuimos amigos toda la carrera de teatro 

Sin duda, la acción se da en todos los casos como determinada, pero no es posible 

mantener su perfección al prescindir del desarrollo. "El que la acción se considere 

en éstas como realizada no es muy diferente de decir que es anterior, con lo cual 

entramos plenamente en la esfera de la tempora\idad",176 conftrma Don G. Rojo. 

En los ejemplos anteriores se duda de! carácter perfectivo al ser éstos compatibles 

con lOCUCiones extensivas. Obsérvese que, en cambiO, cuando el verbo tiene un 

carácter semántico perfectlvo, no cuenta con la posibilidad de aharse ccn una 

locución adverbial de duraCión 

#1 descorchó la botella toda la tarde. 

,,10 encontré durante diez minutos. 

Aunque no podemos dejar de lado que. a veces, el hablante usa oraciones de este 

tipo para bromear o ridiculizar a algUien desde su propia perspectiva. 

Probablemente, si algún hablante se pone Ingenioso y dice: Pedro descorchó fa 

botefla loda fa tarde, y con esto, el hablante se refiere a que Pedro no dejó de tomar 

o simplemente que no contaba con la habilidad necesaria para descorchar una 

botella y se tardó tanto que para el hablante le pareció toda la tarde, es deCir ocupó 

mucho tiempo. Con esto es posible, subrayar que el hablante puede dar un 

significado propio de una frase en un contexto, pero SI vemos los ejemplos aislados, 

naturalmente no son edecuados como ya observó en el párrafo pasado GRoJo. 

176 ROJo,G,op CII,197..t, P 132 
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"En resumen, se ha confundido la perfectlvldad con la anterioridad de la acción 

Toda acción anterior se da como terminada por su mismo carácter de anterjondad, 

pero esto no Implica la imposibilidad de una VISión 1m perfectiva" 177 

Como séptimo punto de vista, el de Matte Bon, con respecto a su Gramática 

Comunicativa del español, que por cierto, es una gramática pedagógica que está 

dirigida a extranjeros 

Es considerada una obra de referencia, a razón de que puede ser consultada sobre 

cualquier aspecto de la lengua española en particular, con la redundancia 

necesaria para que el lector pueda entender con mayor profundidad el tema en 

cuestión. Además este texto tiene como objetivo apoyar a los lmgülstas e 

investigadores en sus estudIos Esta gramática es considerada comunicativa, 

porque plantea el análisIs del funcionamIento de los idiomas desde una perspectiva 

que tiene en cuenta la comunicación, todo es Importante y ningún tema por comun 

que se considere, se pasa por alto Por tanto las interacciones como las intenciones 

comunicativas de los hispanohablantes son muy Importantes 

En palabras de Matte Bon, "con la lengua, nos referimos al mundo, pero nunca lo 

representamos tal y como es, de manera neutra, porque no somos capaces de 

perclbírlo de manera neutra. Siempre hay algo que nos Interesa o que nos choca 

más, y aun en los casos en que no es así, el mismo hecho de que dos cosas nos 

parezcan 19ualmente importantes también es significativo, ya que otra persona 

podría percibirlas de otra forma Además, cuando nos referimos a cosas que 

suceden en el mundo extrallnguístlCO, lo hacemos con ciertas intenciones, que 

pueden variar según 81 momento, el contexto y el Interlocutor al que nos estemos 

dlríglendo: según las intenciones con las que empleemos un verbo para refenrnos 

a un acontecimiento, escogeremos uno u otro de los distintos tiempos y de los 

distintos modos de los que dispone el sistema verbal español.,,178 

177 ldem,p 133 

178 Malte Bon, FranCISco, op clf, P 1 

139 



Capítulo /11 

En opinión de Matte Son, "el sistema verbal es la herramienta de la que dispone 

el enunciador para hablar del estatuto que quiere dar a lo que va diciendo y convertir 

así 10$ sucesos extralingüístIcas en elementos de una construcción lingüística: el 

sistema verbal adquiere, pues, el papel fundamental de aclarar por qué se 

menciona cada elemento, al atribuirle un estatuto, y se sitúa por lo tanto en el nivel 

en que la lengua habla de sí misma, de los procesos de construcción de) mensaje. 

Así pues, un mismo hecho podrá ser expresado lingüísticamente de diversas 

maneras, según las razones por las que lo menciona la persona que habla, que 

puede, por ejemplo, querer presentar un dato nuevo a su interlocutor (Informar), 

como en 

[1] • Pablo es español 

introducir un rasgo más de un marco contextual que está tratando de evocar, como 

en ' 

[2j o Ese dra estaba iíavlendo 

(31 • En aquella época vivíamos en Barcefona,,179 

En relación a los análisIs tradicionales, el autor nos comenta que "dan cuenta del 

sistema verbal en términos de acciones que duran más o menos, y que se 

caracterizan por ser más o menos reales o Irreales, más o menos próximas o 

alejadas en el tiempo. etc Sin embargo, en este tipO de presentación no se analiza 

tanto el sistema verbal proplamente dicho, como lo que nos parece que son las 

acciones, es decir, lo que sucede en lo extralingüístico, más alla de la lengua, y no 

en la lengua misma, Las acciones son hechos extralingüísticos que existen en sí. 

Al referirse a ellas linguístlcamente el enunciado, las utiliza para ciertas finalidades 

comunicativas que se propone alcanzar. El sistema verbal es lo que le permíte 

hacerlo. lo que debería analizar el gramático es precisamente el funcionamiento 

de! sistema verbal dentro del dinamismo mismo de la lengua, preguntándose 

179ldelll,p2 
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siempre por la función de cada elemento, procurando no limitarse a observar las 

relaciones que hay entre lo Ilngüístico y Su referente extrallnguistlco,,180. 

Los distintos grupos de posibilidades formales de las que dispone el enunclador 

en el sistema verbal, han sido llamados tiempos por la tradición gramatical. Los 

diferentes tiempos eran agrupados en grandes familias con características afines 

llamadas modos Se les denominaba tiempos porque se analizaba cada uno de 

ellos en relación con un momento o período del tiempo cronológico. A raíz de esto, 

se han originado problemas muy diversos· "hay una tendencia generalizada en 

nuestra sociedad a pensar en cada uno de estos tiempos como relacionado sólo 

con un momento o período del tiempo cronológico Además hay una serie de casos 

en los que la comprensión del empleo y del funcionamiento de cada uno de ellos 

tiene muy poco que ver con la problemática temporal" 181 

La gran mayoría de los gramáticos COinCiden en que es necesario, sustituir el 

término tiempo de la terminología tradicional, Matte Son apoya también esta 

mOCión, e Incluso opina que sería necesario utilizar un término que refleje mejor 

las distintas implicaCiones que tiene el uso de uno y u otro de estos microsistemas. 
No obstante Matte Son no pretende desconcertar al lector con una terminología 

totalmente nueva, puesto que él mantiene el términO tradiCional No podemos 

olvidar que los tiempos están relaCionados con la problemática temporal, pero no 

exclusivamente. 

Según el autor, el empleo del términO modos está erróneamente planteado, pero 

a su entender, no ayuda a captar la esencia de cada uno de los distintos modos 

de los que dispone el enunclador en español, pero que. a pesar de todo, no 

constituyen un obstáculo tan grave que Impida presentar las cosas de otra forma. 

180 ¡del!< 

181 ldem 
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A decir verdad, Matte emplea una terminología un poco más moderna que permite 

que el lector tenga una referencia más coherente del fenómeno o fenómenos en 

cuestión. La presentación que de los modos hace, por ejemplo no concuerda 

totalmente con el término tradicional, porque él no sólo proyecta una nueva 

dinámica sino que tamb!ér propone otras nomenclaturas, aunque nunca pierde de 

vista que el lector puede confundirse con ésta, y por eso en algunas ocaciones 

continúa empleando la tradicional 

A continuaCión veremos en el cuadro que reproducimos la representación que 

Matte Bon hace de los modos y tiempos del español. En los casos en que \a 

distribución de los tiempos entre los distintos modos no corresponde a la tradicional, 

el autor Indica el apelativo que propone para el nuevo modo, en los que la 

dIstribución de los tiempos es Igual a la tradicional, el autor emplea la nomenclatura 

tradicional seguida, entre parénteSIS, por la que él propone Para cada modo él 

Indica, en la columna de la derecha, los tiempos que contiene en su concepción 

del sistema verbal. con sus apelatiVOS tradiCIonales. y, entre paréntesis, los que él 

propone cuando son distintos 

NO PERSONAL Inftrlltivo, gerundio y participio pasado 

VIRTUAL Futuro de indicativo (Presente de virtual) [3j ¡ 
Condicional [2] (AdqUiridO de Virtual) [4][5 ¡ 

INFORMATIVO 

SUBJUNTIVO (NO INFORMATIVO) [7] 

¡ IMPERATIVO 

Presente de indicativo (presente jnformatlvo) 1 
Pretérito indefinido de . 

J

I Indlcatlvo(pasado)[6]Pretérito imperfecto de 
Indicativo (Adquirido) [4][61 ! 

Presente de Subjuntlvo(Presente) Imperfecto J' 
de sUbjuntlVo (Aoquindo)t4] Futuro de Subl 

Imperativo j 

Observaciones basadas en las opiniones de Matte Son con respecto al cuadro 

anterior. 

1. A cada uno de los tiempos corresponde un tiempo compuesto o pasado en el 

tiempo No se incluyen aqu í 

2.- Aunque casi todos los IlngLllstas perCiben la estrecha relación que hay entre 

estos dos tiempos, en la mayoría de las presentaciones aparecen en modos 
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distintos o en raras Deadones, Integrados en el JndlcatNo, es decir con otros 

tiempos de características bastante distintas Por eso, el autor los mtegra en modo 

Virtual. 

3 - El apelativo futuro parece poco adecuado porque lleva a pensar en el futuro 

cronológico, cuando en realldad este tiempo sólo tiene este uso con poca 

frecuencia. Normalmente los usos que se representan en los lIbros de español para 

extranjeros son raros o agramatlcales Aquí el autor prefiere usar presente de 

vírtua/porque de esta manera se cubren tanto los usos del futuro cronológico como 

los referidos al presente 

4 - El término adquirido presenta las ventajas de mostrar cierta unidad entre 

tiempos que tienen eVidentes elementos en común" se trata en ciertos casos de 

clerto elemento pasado cuya funcIón es señalar que el predicado pertenece ya al 

mundo de lo que damos por aSimilado (o adquirido) porque está proyectado en el 

pasado de una cronología que puede pertenecer tanto a la realidad extralingüística 

(calendario) como a la realidad conceptual o metalingüistlca (cronología de los 

procesos mismos y las operaciones de formulación del mensaje) 

5 - Los términos condicional y potencial (nombre alternativo empleado a menudo 

en la tradición gramatical) están relaCionados sólo en parte de los empleos de este 

tiempo, y ocultan, por ejemplo, su relación con el futuro de indicatiVo [presente 

virtual] y con el Imperfecto 

6.- Las etiquetas de imperfecto y pretérito indefinido están demasiado 

relacionadas con Intentos de definirlos en términos de un referente extralingüístico, 

cuando en realidad se trata de operaciones metallngüísticas. No tiene sentido, por 

lo tanto, hablar de acciones o procesos que duran mucho ° poco, ya que esto 

equivale a hablar de fenómenos que no son lingüísticos. Es como, ante un cuadro 

y un modelo, analizar el modelo en lugar de analizar el cuadro mismo para dar un 

jUicio sobre el pintor, cuando se sabe que el mismo modelo puede originar cuadros 

bastante distintos. y no puede decir mucho de las capacidades del pintor o de las 

potenCialidades de los elementos que utiliza. ( Más adelante veremos el tema con 

más detalle) 
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7 - El apelatIvo de subjuntivo parece estar demasIado relacionado con el análisIs 

que han querido ver de este modo en sus posibles referentes más allá de la lengua 

El subjuntivo [no informativo] no remite a lo extrallnguístico. es el modo que, por 

excelencia, Ignora lo extrahngüístico 

El pretérito indefinido (pretérito). 

De todos (os tiempos que dispone el español, el pretérito es, sin duda, el más 

marcado por la problemática temporal: está estrechamente relacIonado ~on el 

pasado respecto al momento de la enunciación. y se utlllza para Informar sobre 

hechos pasados, contar estrictamente los hechos en sí, sin Intentar crear ningún 

tipo de perspectiva específica 

Usos de! pretérito 

Se suele explicar el pretérito refiriéndose a actos o procesos que duran, que se 

repiten o puntualeS' pero en realidad, estas distinciones no sor pertinentes en el 

análisIs de este tiempo, según Matte 80n. No eXisten acontecimientos que, por sí 

mismos, exijan el usO del pretérito más que del copretérito o el tiempo compuesto 

Un mismo aconteCimiento puede ser relatado de distintas maneras mediante el 

empleo de uno u otro de estos tiempos Para entender el funCionamiento del 

pretérito no hay que analizar, pues, 10 que son los hechos en su realidad 

extralingüística, ya que existen independientemente de la lengua. Como ya hemos 

dicho, al referirse a ellos con la lengua, el enuncladorhace con ellos distintas cosas, 

según sus intenciones y sus intereses del momento: usará el preténto cuando 

quiere informar sobre :'1echos en sí, sin añadir nada más. El enunc1ador no quiere 

descnbir o evocar una situación, ni refenr los hechos en relación con otra situación, 

sino limitarse a informar sobre cosas sucedidas en el pasado 

En español, al contrario de lo que ocurre en otros Idiomas (alemán, francés, Italiano) 

en los que el tiempo equivalente del preténto sólo se emplea en los registros 

formales, o en los relatos escritos, el pretérito interviene siempre que se relata o 

se informa sobre hechos pasados, tanto oralmente como por escrito. 
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Difícilmente puede emplearse este tiempo con marcadores temporales que se 

refieren a momentos no acabados, o que abarcan un período de tiempo que termina 

en el momento de la enunCiaCión (como por ejemplo todavía), 

El imperfecto de indicativo (copretérito) 182 

Es un tiempo marcado por la problemática temporal cronológica como el tiempo 

del pasado, pero también tiene usos frecuentes relacionados con el presente y el 

futuro. El enunclador usa este tiempo para presentar sucesos pasados creando 

perspectiva o un marco contextua! para otros sucesos que qUiere relatar, o una 

situación que qUiere evocar 

Además, como se verá, este tiempo tiene numerosos usos funcionales para 

suavizar ciertas afirmaciones, pebclones, etc 

Usos del copretérito 

a) Punto de vista temporal 

En opln ión de Matte Bon, desde un punto de vista temporal el Imperfecto 

(copretérito) de Indlcattvo parece ser un tiempo del pasado Si se considera este 

tiempo aislado, fuera de todo contexto (cosa que sucede raramente. todo lo que 

se dice en una lengua suele estar en un contexto), se tiende a pensar en el pasado. 

debido seguramente a \a frecuencia con que se usa este tiempo para refenrse al 

pasado. Sin embargo, también se encuentran usos frecuentes de este tiempo en 

relación con el presente y el futuro cronológicos en estos casos, el empleo de este 

tiempo tiene poco que ver con los problemas temporales. 

182 En realldad, el nombre que utlhza Matte Bon es el d,; preténto mdefimdo y Preténto Imperfecto, sm 
embargo en general hemos tratado de mantener la nomenclatura de pretérito ~ copretérito en e;,te 
trab.aJo, aunqUe a veces hemos respetado la que el autor en cue~tlón sugIere 
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b) El imperfecto como tiempo del pasado 

El enunciador usa el copretér'lto en lugar del pretérito para refenrse a sucesos 

pasados que no le interesa relatar en sí, sino tan sólo en la medida en que 

constituyen rasgos o características de una situación que está tratando de 

reproducir lingüísticamente. 

Generalmente, el copretérito se explica diCtendo que se emplea para acciones que 

duran, acciones que se repiten, acciones inacabadas y acciones que se desarrollan 

sólo una vez (puntuales). La Idea de duración, repetición, puntualidad, o la 

perspectiva de futuro con respecto a un momento pasado no se debe tan sólo al 

empleo del imperfecto, sino a una coincidencia de varios elementos, entre los que 

desempeñan un pape! fundamental el contexto, el conocimiento que tienen el 

hablante y su oyente del mundo con todas las experiencias que comporta, la 

presencia, en algunos casos, de determinadas expresiones temporales, el 

conocimiento por parte de qUien habla y escucha del uso que se hace de la lengua 

y el semantlsmo de cada verbo 

[1] • En aquella época Iba siempre en metro, porque no tenía coche. 

Así, en este ejemplo, la idea de repetición se debe a la combinación de nuestro 

conocimiento de lo que es ir en metro, con expresiones como en aquella época o 

siempre. Por otra parte, la Idea de duraCión, asociada a no tenía coche no es sino 

una consecuencia de la combinación de en aquella época con nuestra experiencIa 

de tener coche' 

[21 "Iba en metro cuando me encontré con él, 

En este otro ejemplo, no se aSOCia ir en metro con una idea de \1ab¡tualldad o 

repetición debido a la ausencia de expresiones temporales que le den cierta 

amplitud, y al hecho de que en este uso se encuentra asociado a me encontré 

con él. 

La función del imperfecto es idéntica en todos los casos Se trata de presentar la 

relaCión entre un sujeto y un predicado como algo totalmente estático, inmovilizado 
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en un Instante, Igual que cuando se detiene el proyector en una imagen para 

analizarla y observarla Además, el copretérito le atribuye a la relación sujeto -

predicado que presenta, el estatuto de mera característica de una situación que el 

enunclador está intentando evocar o describir: en el copretérito no suceden cosas, 

en el sentido de que lo expresado en copretérito no remite directamente a su 

referente extralingüístico (acto, acontecimiento o proceso), al contrario de lo que 

sucede cuando se expresa algo en pretérito El copretérito usa elementos 

extralingüísticas para plantearlos como marco situaclonal de una Información 

13} • Yo estaba en casa cuando (legó Pedro. 

La OposICIón pretérito I copretérito se sitúa por lo tanto en el nivel en el que la 

lengua habla de sí misma y del estatuto que se quiere dar a 10 dicho, y no ya en 

ei piano de ia "transparencia", en el que la lengua se botra ante su referente 

extralingüístiCO: 

[4] • Hacía un día homble. 

Con esta frase, el enunclador da efectivamente una información sobre un 

fenómeno extralmguístico que antes nO estaba dispOnible para su interlocutor; 

pero, sin embargo, no es éste el elemento principal del que qUiere hablar Su 

objetivo no es remitir a su interlocutor él este dato extralingüístiCO, SinO presentar 

dIcha información como contexto de otra cosa que todavía no se ha dicho: 

[5] • Hizo un día horrible 

Con esta frase, únicamente el enunciador Informa a su mterlocutor sobre un 

fenómeno extralingüístico en sí. Lo remite, por lo tanto, directamente a él. 

Hay algunos casos en los que el enunciador usa el copretérito para relatar sucesos 

que le Interesan en sí, porque su objetivo principal, en ese momento, no es sólo 

darlos datos en concreto sin evocarla situación misma en que se produJeron. Estos 

empleos tienen efectos expresivos múltiples Algunos de ellos, refendos a sucesos 

puntuales, son típicos del lenguaje periodístiCO, que busca efectos impresionistas: 

reportajes sobre partidos de fútbol. corridas de toros, etc. 
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[6] ., y en ese mismo Instante, a veinte k¡{ómetros de allí, estallaba la pnmera 

bomba 

Además, destacan los usos frecuentes del copretérito para hablar de cosas 

habituales en el pasado: en tales casos, también lo que quiere hacer el enunciador 

es evocar I describir una situación I época del pasado en la que se produjeron los 

sucesos habituales que presenta, y no sólo Informar sobre los acontecimientos en 

sí· 

[7] • Cuando estaba en Sevilla, siempre me acostaba pasadas las doce y me 

levantaba hacia fas diez. 

El copretérito se emplea también en relación con el presente cronológico para 

neutralizar parcialmente el carácter remátlco (nuevo) de la información, y 

presentarla como algo que ya estaba en el aire: 

(8al r; ¿tú dónde vas a pasaíel verano? Pues pensaba mY!e a Canadá a vera mi 

hermana 

El empleo de este tiempo es una estrategia que el enunciador emplea muy a 

menudo para no mostrarse demasiado decidido, no afirmar con demasiada energía 

su yo, y parecer, en cierta medida, más dispuesto al diálogo, más disponible 

En [8a}, el enunclador puede tener sus planes hechos, pero se muestra bien 

dIspuesto hacia su Interlocutor En este casO concreto, esto puede significar, por 

ejemplo, que todavía acepta considerar otras propuestas Al contrano, en [8b} sólo 

anuncia suS planes, pero no muestra ntnguna disponIbilidad hacia el otro 

[8b] • ¿ Tú donde vas a pasar el verano? • Pues pienso irme a Canadá a ver 

a mi hermana 

A veces, lo que neutraliza son SImplemente ciertos rasgos semántiCOS de un verbo 

Es el caso típicO de los usos del copretérito en la expresión de peticiones, deseos, 

etc.: 

[9] • Quería un bolso comO ésos del escaparate 
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Ficciones 

Con frecuencia se emplea el copretérito para hablar de cosas sucedidas en 

sueños, o para crear sltuaclOnes ficticias (especialmente en los Juegos de los 

nii'íos). 

[10]- Soñé con que venía mi vecina, y me contaba que habla cambiado de trabaJO, 

y que ahora se dedicaba a cdargafiinas, y me pedía que fe prestara mi casa porque 

necesitaba más espacio ... 

[11] • Yo era el papá, y tú eras la mamá Vivíamos en una casa muy granae Yo 

trabajaba en una oficma 

Con más detalle el hecho de que no se emplee aquí el subjuntivo la explicación 

está en que se trata de informac"lones. 

En resumen podemos observar que" en el latín clásico en una primera etapa, lo 

canónico era la utilización del aspecto; éste, era considerado como una categoría 

semántico - gramatical fundamental sobre la que reposaba la conjugación latina. 

y estaba mdlcada a ni\le\ deslnencla\ o flex\onal, para ser más claros, en las 

terminaciones de los verbos. El aspecto latino tenía la funCión de señalar el término 

o no término de la aCCión, según aclara E Ernout en su Morphologle histonque du 

latm, 183 mientras que ellnfectum hacía referencia a una acción que no presentaba 

término, por el contrano el peliectum se refería a la misma idea verbal pero 

concluida. 184 

En una segunda etapa, tanto I A Suárez como Bassols afirman que la lengua 

latina procuró expresar la esencia de la vida por medio de tiempos absolutos y 

relativos. 

183 Texto Impreso en Pans, en la cd Klmckslcck. en el año 1953, ap 167_ 

184 Vid el mfectum y el perfectum p 85 en este trabajO 
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Más tarde, en el período del latín tardío o vulgar del que habla el maestro Vanaanen 

Los latinos tuvieron la necesidad de expresar con más detalle sus necesidades 

lingüísticas, por eso, es que se desarrolla la idea temporal. es deCir las formas que 

antes sólo tenían valor aspectual, ahora tendrían valor temporal, tendencia que 

continuará en las lenguas romances y después permanecerá hasta nuestros días, 

en opinión de Andres Suárez 

A partir de la oposición pretérito I copretérito, podemos generar las siguientes 

ideas' 

1.- En síntesis, y desde la época del latín clásIco esta oposición ha sido considerada 

como un problema aspectuaL 

2 -La primera Gramática Española de NebriJa también estaba influenciada por las 

ideas tempo - aspectuales. Además, los gramáticos, a partir de él, por tradiCión 

repiten sus ideas y presentan estos tiempos poco detallados 

4 - En nuestra época surge la Gramática de Bello que Intenta modificar cánones 

tradicionales, aunque la idea tempo - aspectual tradicional, todavía está presente 

en muchas gramáticas actuales Sin embargo, hay criterios que se oponen a la 

idea tradicional tempo - aspectua/, como el de Guillermo Rojo que da más 

importancia a otros conceptos como. la temporalidad que es una categoría deíctica 

que, como ya se diJo, orienta y la modalidad de acción que es de carácter 

exclusivamente semántico; éstas, frente a la aspectual que es flexiona\. Este autor, 

no sólo habla de valores gramaticales y IlnguístlCOS, sino semánticos y léxicos. 

Asimismo, Gramáticas comunicativas como la de Matte Son, que explican en base 

a otros JUicios la problemática de la oposIción pretérito 1 copretérito, como la de 

la perspectiva del hablante 

En parte el problema es de lingüística teórica, y cuando se plantea este tema, 

después, en los libros de texto de español para extranjeros se convierte en un 

problema de lingüística aplicada 
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Capitulo IV 

Posibles causas del uso "erróneo" del pretérito y copretérito 

en germanohablantes. 

A) ¿Qué ocurre con el sistema verbal del alemán? 

El sistema verbal cuenta con seis formas verbales Pr~sens, Pr¿tteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Fu!ur I y Fu!ur 11. 

Welnrlch propone dos grupos temporales, el mundo comentado (grupo temporal ¡ 

) y el mundo narrado (grupo temporal 11). Nos parece Importante hacer mención de 

las opJniones que de estos grupos hace e( maestro Harald en primer lugar define 

el término "Mundo", que no es otra cosa que el posible contenido de una 

comunicación lingüística. Entonces, por el mundo narrado entendemos que son 

situaciones comunicativas IInguístlcas en las que se narra Mientras que si mundo 

comentado son situaciones comunicativas en las que se comenta o trata un tema 

dado Lo Interesante es la distinCión que se le confiere al mundo narrado Se dice 

que al usarlo hay una actitud relajada que Incluso afecta la expresión corporal, es 

un signo claro de tranquilidad espiritual, y del discurso mismo. Por el contrano en 

e\ mundo comentado, la actitud que se siente es de tensión. tanto en el cuerpo 

como en el espíntu El hablante está tenso porque en general está hablando de 

algo que directamente le afecta. Es tan fuerte su presencia que el hablante se 

involucra y reacciona ante lo que dlce y por tanto ese fragmento dramátiCO cambia 

su mundo y lo que lo rodea. 

Los tiempos del mundo comentado que nos Importan menClonar son las formas 

del prlisens (presente): er singt (él canta), que es el tiempo cero y también se 

considera como principal por su nivel de frecuencia en la forma escrita, y el del 

Perfekt (antepresente) er hat gesungen (él ha cantado) Al parecer, esta última 

forma puede generar en el sistema verbal del alemán tanto ejemplos perfectivos 

como Imperfectlvos refinéndonos a su parte aspectual. Podemos conSiderar al 

Perfekt como un pasadO cercano e inmediato. Esto sucede o es posible porque 
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esta forma se utiliza en un porcentaje muy alto en la forma oral Sin embargo, el 

PerfeKt ha aumentado sus usos, y ahora es posible encontrarlo en un porcentaje 

más alto que antes en los periódicos. Tampoco podemos pasar por alto, que este 

tiempo no se emplea para los trabajos científicos ni para describir la hlstona, ni 

mucho menos para los cuentos \l1fant\\8S Para tratar tates ternas, surge la forma 

temporal del Prateritum, que servirá al escntor para alejar y relajar un pasado o 

bien para describirlo. La forma verbal del Prateritum pertenece al grupo 11 del 

mundo narrado y funciona de manera natural frente al Prasens que forma parte 

del mundo comentado como ya mencionamos. 

a) Sistema pretérito y ausencia de copretérito (Weinrich) 

Como se sabe, la habilldad lingüística narrativa se adquiere cuando el hablante 

nativo conoce las posibilidades morfosint¿ctlcas de su lengua y es capaz de 

cohesionar un discurso. Para obtener dicha habihdad lingüística no basta con tener 

como base la morfosmtaxls que nos permite generar el discurso narrativo, sino que 

es necesario relaCionarla con la habilidad metacognltlva que consiste en la 

planificación de la estructura de los enunciados de acuerdo a la opinión de Trigo y 

Cutlño 1 

"Las estrategias para mantener cohesionado un discurso son múltiples. Una de 

ellas consiste en hacer referenc·¡a hada atrás, es decir remencionar un referente 

ya enunciado ,,2 En general, todas las lenguas tienen una forma de producción 

narrativa, pero cada lengua tiene sus propias estrategias para correlacionar ciertos 

tiempos verbales como adverbios para presentarla. 

En español, la narración priva la expresión de la sucesión de acciones, 

teóricamente en pretérito, frente a los relatos y deSCripciones en copreténto 

1 CItados en López Omat, S } Femández.A, y otros, La adqUISICión de la lengua, SIglo XXI, 
Madnd, 1994, p 155 

2 lbldem, p 155 
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Como dijimos antes en el español se comenta y narra utlllzando al preténto y al 

copretérito en oposición. 

Effa --la que me amaba- se murió en primavera (Pablo Neruda) 

Pero también es posible en español narrar en presente, se nos ocurre un partido 

de fútbol o una guía turística 

En alemán se usa, ya sea el Prateritum o el Prasens para la narración o los dos 

en OposICión en la forma escnta 

Priiteritum, Ole Rosen Buf dem Tlsch waren schon ganz verwelkt ¡ Prasens, Ole 

Rosen auf dem Tisch sind schon ganz verwelkt 3 

Es notorlo. nos afirma Weinrich, que el paralelismo es equilibrado en el sistema 

verbal alemán, en tanto que el paralelismo del sistema verbal del español está 

desequilibrado (lo cual sucede análogamente en [as otras lenguas románlcas) 

debido a que el grupo 1I del mundo narrado cuenta con un mayor número de formas 

temporales. Lo cual pasa en el español porque contamos con las siguientes 

oposiciones aSimétricas 4 

3 El texto en español dIría las rosas en la mesa estaban completamente marchItas I 'tas rosas en 
la mesa ya están completamente marchItas Las tradu';ClOnes como es claro se adaptan al 
e::.pmol como pretérito f copretérito según se de el caso Mas adelante veremOs porque pasa 
esto 

4 El sIgUlente cuadro es de WClflnch 
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I Grupo temporal I del mundo comentado Grupo temporal 11 del mundo narrado 

'. cantara cantana 

I habrá cantado habna cantado 

'la a cantar Iba a cantar 

acaba de cantar acababa de cantar 

ha cantado había cantado 

1-~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~---,h"",,,b~O cantado 
canta cantaba 

cantó 

En el alemán se tiene un equilibriO verbal por contar con un sistema de tres tiempos 

que le pertenecen al grupo I del mundo comentado y tres tiempos que forman parte 

del grupo II del mundo narrado. como se ve en el Siguiente cuadro 5 

Grupo temporal I del mundo comentado Grupo temporalll del mundo narrado. 

er wlrd slroge., (el h3brá cantado) er wo.lrde slngen (el habría cantado) 

er slngt (el canta). e-r sang {él canto) 

er hal gesungen (él ha cantado) er halte gesungen (el había cantado) 

Welnnch aclara que los paradigmas de ambas lenguas no aspiran a ser completos, 

y en cualquier morr,ento podrían ampliarse siempre y cuando los nuevos 

elementos fueran clasificables en uno de ambos grupos Además, tencrían la 

pOSibilidad de reducirse o de modificarse 

El Perfekt puede ser perfectivo y a veces Imperfectivo porque se usa en un 

porcentaja muy alto en \a lengua hablada, y por eso es necesario que contenga un 

valor más ampliO Lo mismo debe ocurnr con el Priisens. No podemos pasar por 

alto que el Perfekt y el Prasens forman parte del mundo comentado 

5 lbldem 
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b) ¿ Los errOres de los germanohablantes reflejan la ausencia del copretérito 

en el sistema verbal del alemán? ¿Por qué? 

Para responder a la pregunta anterior vamos a retomar las ideas conceptuales de 

los gramáticos con respecto al tiempo simple del pasado del alemán en contraste 

con los tiempos del pasado del español 

Como ya mencionarnos antes, el Perfekt expresa un evento que ya concluyó, 

aunque se dan casos en los que el resultado del suceso completo aún tiene 

vigencia en el presente del hablante. El Perfekt representa la terminación o la 

ejecución de un suceso (o una acción) como un hecho dado o una cualidad dada 

en el momento de hablar Además puede representar también la terminación o la 

ejecución en el futuro, según la gramática Duden 6 Para G. Starke el Perfekt 

expresa. "Una conseCuencia actual, aún actuante de un hecho pasado" 7, en tanto, 

W. Kluge lo considera como "El tiempo de todas las referencias al pasado, las 

cuales 110 son narradas".8 Pero definitivamente no es un tiempo sólo del pasado 

puesto que tiene un tiempo que se le antepone en el sistema verbal del alemán 

llamado Plusquamperfekt que sí está sItuado en el pasado 

por otra parte el Prateritum, según la gramátIca del Duden, por el contrano expresa 

que "Un hecho ha pasado y está alejado desde el punto de vista del hablante" 9 

6 DI/den Die Grammalik, op el!. 1984 p 143 

7 St~rke. G "Zur Synonyrne da Tempora, m Stll1St¡).. der deutschen Gegem,artsSj)Trlch..:, 
Lelpzlg, 1975, s 142 f CItado Cn Buscha, Anncrose, "Zurfl Gebrauch der 
Vergangenhellstempora Pcrfekt und Pratentum im Dlaloglschen Text", Deutsd o/s 
Fremdsproche, Hcrder- Instltut LelpZlg DDR No 3,1981 pp 129 -133 

8 Kluge, W., Uberd¡e Vergangenhellsforlllen mi Xeuhochdeutsch, ¡bldem 

9 Duden Die Grammalik op cll, P 143 
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Mlentras que W Kluge Jo considera' "como de narración y al mismo tiempo de 

r8Iato".10 

Con base en las anteriores deflnklones podemos afirmar que el Perfek-t es el 

tiempo de la comunicación que apoya la conversación, el de los hechos pasados 

que afectan directamente al presente del hablante. A diferenCia, el Pr~ter¡tum es 

el tiempo que se usa para relatar, en el que se narran las acciones que están 

alejadas del momento actual del que habla. El Perfekt es mucho más frecuente 

en la lengua hablada que en la escrita. 

Además tenemos que mencionar que existe un conjunto de verbos en el lenguaje 

coloquial del alemán, en el cual se emplea el Prateritum y no el Perfekt, como es 

el caSO de los verbos modales. 

wollen (querer), sallen (deber), kannen (poder), dürfen (poder, en sentido de 

tener el permiso), müssen (tener que) y los verbos auxlhares haben (tener), sein 

(ser o estar) y wissen (saber) . 

Después de presentar las definiciones de los tIempos en alemán, observamos que 

ciertamente tienen una correspondencia con los tiempos del español, pero es sólo 

en apanencia,11 ya que para la descripción de estos últ'lmos, también se incluye el 

antepresente 

Según Alarcos Llorach considera las diferenCias y las confusiones entre el pretérito 

cantaste y el antepresente has cantado: "En cuanto al modo, ambos llevan el 

morfema de indicativo, pero aunque los dos pueden referirse a hechos precedentes 

al momento de habla, cantaste 10 hace porque contiene el morfema de perspectiva 

de pretérito, mientras has cantado, con su perspectiva de presente, alude a ellos 

por su moliema de anterioridad En otras palabras, las dos formas no se oponen 

directamente, sino a través del presente cantas: con esa misma perspectiva se 

10 Kluge, W ,op el!, pp 129 - 133 

11 Estas ¡deas se generan, a partrr de las de Serrano Cast!llo, L , 
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opone a este el antepresente has cantado, y por su distinta perspectiva se le opone 

el pretérito cantaste Pero es claro que la perspectiva de pretérito y la anterioridad 

en la perspectiva de presente pueden cOincidir en sus referencias y producir la 

confusión en el uso de las dos formas Una misma realidad puede designarse con 

una u otra forma. dependiendo de la perspectiva (temporal o psicológica) que 

adopte el hablante 12 

El copretérito, como ya habíamos señaiado, denota un hecho pasado, con 

relación al momento en que se habla, pero presente, si se compara con otro hecho 

también pasado Por eso Bello Jo designa como un preténto simultáneo: "signíflca 

la coexistencia del atributo con una cosa pasada" 13 , y tambIén dice' "En esta forma 

el atributo es, respecto de la cosa pasada con la cual coexiste, lo mismo que el 

presente respecto del momento en que se habla, es decir, que la duración de la 

cosa pasada con que la compara puede ser más que una parte de la suya",14 

ejemplo Cuando liegaste, veía fa tefe 

Para mostrar esto veamos la siguiente correlacfón 

1. - Perfekt vs ante-presente 

La estructura es la misma, pero Sus usos son dlferentes. 

2 - Prateritum vs pretérito 

Existe una equ¡valencia por su estructura, pero en relación al nivel pragmático -

semántico, únicamente SOn equivalentes en el sentido de que ambas se usan para 

el relato, pero en el caso del Prateritum también abarca el de la narración 

3.- ( ¿¿??) - vs copreténto. 

12 Alarcos L1orach, Emilio, op cn 1994, p 166, ap 231 

13 B..:llo, A op.cll,p 201 

14 lbldel/! 
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Se aclaró que el Pr~teritum se usa para narrar, pero no se tiene presencia del 

copretérita como tal, en otras palabras, no eXiste una estructura que se oponga, 

porque el alemán sólo cuenta con una forma simple del pasado para representar 

a ¡as dos que tiene el españOl. 15 

Sin duda, el Prilteritum alemán presenta una dualidad, en la que se contienen los 

usos propios del pretérito y copretérito juntos El Prateritum, mediante 

locuciones temporales o adverbiales desempeña la función del copreténto. Esto 

quiere decir que por medio de un sólo morfema el Prilteritum posee dos funciones 

como podemos verificar con el siguiente ejemplo: 

Frilz Neumann hatte eine kleme W¡rtschaft mit Garten In der Nahe von Bremen 

Sonntags kamen viele Spaziergánger zu ihm, assen Kuchen und tranken Kaffee 

oder Bier Er hatte nicht v/el Gefd, aber er konnte ganz gut leben. 16 

La traducción en español es la sIguIente 

Fritz Neumann tenía un pequeño restaurante con jardín cerca de Bremen. Los 

domingos venían muchos caminantes a1fí, comían pastel y tomaban café o 
cerveza. Él no tenía mucho dinero, pero podía vivir bastante bien 

En el caso antenor la traduccIón del preténto alemán se adapta a la fundán del 

copretérito, pero no podemos afirmar que maneje el mismo valor temporal; ahora 

veamos a contlnuaclón otro párrafo correspondIente a la hIstoria antenor 

Eínes Tages kam der Brieftrager und sagte: "Herzlichen Gluckwunch, Herr 

Neumann, SJe haben im Lotto gewonnen" 

La traducción en español es la siguiente 

15 Vid cuadro de contraste de los Ílempos \erbales del pasado del alemán y del español que se 
presenta más adelante 

16 Tomado del hbro de Schápers, Roland, Deulsch 2000 tomo 1, LektlOn 16 A "Kurze 
Unterbrec'nung" Max Huber Veriag, Munchen, \973, pp 98-99 
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Un día vino el cartero y dijo· "muchas felicidades Sr. Neumann, se sacó Ud, la 

lotería". 

Como hemos podido constatar, en el texto anterior, el Prateritum cumple también 

con la función del pretérito del español. 

Para ver más claros los contrastes temporales, a continuaCión se expone el 

siguiente cüadíO. 

I Formas verbales I EqUlvalencl~~ ~intácttco - EqUivalencias pragmatlco -
i morfo.oQlcas semánticas 

, 
Perfekt - Antepresente Sí la tiene Sólo en parte , 

I Perfekt - Pretérito No la tiene En la mayoría de los casos , 

I Perfekt - Copreténto No la tiene Sólo en parte 

Pr<ltentum - Preténto Sí la tiene Fn algunos casos 

I 
, 

Praterjtum - Pretérito + Sí la tiene, aunque el alemán Sí existe, pero en la narración 

I Copreténto presenta sólo una forma, 
mIentras que el español 
cuenta con dos formas 

Ahora bien. no nos atreveríamos a plantear completamente la inexistencia de una 

forma imperfectiva, puesto que el Prateritum podría ocuparla en la forma escnta 

y el Perfekt en la foma oral Sin embargo, tampoco sería pOSible deCir que posee 

los mismos valores que el copretérito del español, pero hay casos en los que son 

muy cercanos En nuestra opinión el modelo de dos formas del pasado 

correlacionadas como en el español co-pretérito SI se dan en el alemán, por 

eJemplo' Er hatte nicht vlel Geld, aberer konnte ganz gut leben. (Él no tenía mucho 

dinero, pero pOdía vivir bIen o vívÍa bien); por tal razón, es posible comentar que 

sf existe la función del copretérito como tal, pero no hay una forma equivalente en 

el sistema verbal alemán (físicamente) 
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Es claro que algo sucede con los tiempos del pasado; a pesar de que el alemán sí 

cuenta con las funciones descriptivas en el Prateritum, se dan errores como los 

del s"lgulente ejemplo17: 

"Tengo [tenía] dos hermanos, gemelos un año menores) y ya que mi papa era 

director de una fabrica de cerveza hubo [había] mucha oportunidad de jugar en 

este lugar, incluso hubo [había] caballos, que me llamaron [llamaban] mucho la 

atención" . 

Con este ejemplo, es posible }ustificar que dertas errores cometidos por 

germanohablantes 18 se producen por la Interferencia de su lengua materna Me 

refiero a que el aprendlente sólo hubiera tenido que poner un hempa en su lengua, 

o sea, el Prl3.teriturn, y todo se habría resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, 

tiene que pensar cuál de los dos tiempos del pasado simple debe elegir El tipo de 

error que se comete aquí es el de poner pretérito en lugar de copretérito. hubo 

en lugar de había. llamaron en lugar de llamaban Por otro lado, como la 

correlación natural del alemán es Pr~sens vs Prateritum, el alumno dice almicio 

tengo, porque piensa que es mejor usar el presente. Cree que está Informando 

,en su propio presente, que él todavía tiene dos hermanos Aquí él nos qUiere 

relatar con este ejemplo el mundo comentado del que habla Welnrlch, pero pierde 

de vista que está narrando en español, y no en su lengua materna 

El mismo tipo de errores aparece en los siguIentes ejemplos 

"En la subida nos tardabamos un buen rato porque me gusto [gustaba] ver todas 

las plantas que uno no encontraba en la Ciudad" 

"Llegando en la cima aprovechabamos la vista hermosa sobre todo el valle y 

tomamos [tomábamos] fotos" 

17 Ejemplos producidoS' en los cJerclClos que se apbcaron a gennanohablantes 

18 En el caso de este trabajO gennanohablantes, pero <-'TI general otroS e'\tranJeros aprcndlentes 
del español cometen errores debldo a la mterferencla de su lengua materna 
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"En mi mochl1lta siempre tenía un chocolate que me comí [comía] alll", 

María Sonsoles afirma "que la oposición entre los tiempos del indlcatlvo, pretérito 

perfecto (Simple y compuesto) y el pretérito Imperfecto, se presenta en - menciona 

en su (nvestigaclón- el corpus como uno de los más problemáticos y resistentes 

para su adquiSICión Sólo esta oposiCión concentra el 59% de los errores sobre los 

usos del pasado y el 33% de todos los errores que afectan al uso de los verbos. 

Ciertamente, la distinción que se produce en la lengua española entre estos dos 

flempos es aspectua\ y estilística, es compleja y difíCil de captar para todos los 

aprendices que no la poseen en su propia lengua",1 9 más adelante se refiere 

concretamente al alemán "C .. ) dada la inexistencia del imperfecto en la lengua 

materna de los aprendices alemanes ( )"20 

En españolla narración pnva ia expresión de la suceSión de acciones, teóricamente 

en pretérito, frente a los comentarios y descripciones en copretérito. SI 

teóricamente los preténtos aparecen en un porcentaje más alto 21, sería natural 

que los aprendlentes alemanes lo usaran más; Sin embargo esto no ocurre, ya que 

tienden a emplear en mayor número verbos en copretérito, y por esta razón caen 

en la hipercorrecclón, convililendo sus errores en fosilizados. U na de las pOSI bies 

razones sería que los verboS en pretérito presentan más dificultades para adquinr, 

por su flexión irregular En cambio, en copretérito sólo hay tres verbos irregulares 

y por tal motivo el paradigma es más fádl de recordar Otra pOSIble íaz.ón, sería 

que el germano hablante tiene tanto miedo de cometer errores, que prefiere utilizar 

las formas del copretérito, y así afrontar el problema. Pero no está conSCiente de 

que no ha mejorado, sino por el contraflo han aumentado sus errores Otra pOSible 

causa de la prodUCCIón errónea es que e\ español t\ene dos formas para e! pasado 

19 Sonsoles Fcrnández López, N Mana TeSIS doctoral AnáliSIS de errores e InlerlmgllQ en el 
aprendizaje del español como lengua nlranjera, Ed Um\er3ldad Compluknse de Madnd 
Madnd \99\ ,p 461 

20 ldem, pA63 

21 elr con el Moreno de Alba, José, G, op C/I, pp 43 - 88 Vld_ cuadrOS en el capítulo II de 
esta teSIS, pp 4849 
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que ·¡ndlstlntamente se usan en la forma esenta y en la forma hablada Mientras 

que su lengua materna, como ya se diJo, tren e una para la forma hablada, Perlekt. 

y otra para la forma esenta, Pr~teritum Aunque sólo cuenta con una forma del 

pasado. el Prateritum Otra razón eS que las formas verbales de! alemán tienen 

una oposición equilibrada en cuanto al número de paradigrnas.22 

B) ¿Qué ocurre con el sistema verbal del español? 

GUillermo ROJo23 considera como punto de partida la temporalidad, siguiendo la 

línea de las Investigaciones de Bull y Klum, pero sin total cOincIdenCIa con e\\a. El 

obJetivo del autor es mostrar que la temporalidad es una categoría plenamente 

vigente en el sistema verbal español y que mediante ella se puede explicar a la 

perfección el funcionamiento del conjunto de formas que integran los paradigmas 

verbales. Por tanto, comenta que, por ejemplo, una forma etiquetada como 

"presente" puede estar refenda a momentos que 91 hablante considera claramente 

como futuros mañana tengo una reunión ROJo se refiere al uso relativo de las 

formas, pero sí valora la existencia de la categoría temporal sin embargo, no llega 

a declarar su mexlstencI8 Es aquí donde el maestro ROJo está en desacuerdo con 

la formulación de Welnrich que considera como la más radical en lo que se refiere 

a desvalorización de la temporalidad verbal 

a) ¿Las definiciones de las formas verbales corresponden al uso? 

En general, Jos gramátiCOS dan definiciones muy parecidas para la oposición 

pretérito I copretérito. Como es bien sabido, tales definiciones están refendas 

antes que nada al aspecto terminativo - no terminativo, puntual - durativo, 

quedando muy simplificadas y carentes de otros enfoques. Por tanto, no siempre 

corresponden a toda la vanedad de usos que los hispanohablantes les dan Se nos 

ocurre que los textos para aprender español ccmo segunda lengua o dirigidos a 

22 Veasc cuadros de Welllnch, pagmas anknore:, 

23 ROJo, GUlllermo, op ell , 1974, P 70 
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extranjeros apoyan de alguna manera la producción de errores al dar instrucCiones 

erróneas (o que no tienen relación con la realidad de los nativo hablantes) o 

Incompletas como ya se diJo antes Nos referimos a una de esas Instrucciones "El 

pretérito se usa, en general, para mdicar una acción completamente terminada 

del pasado", y "Los verbos de la prImera con;'ugaclón forman el Imperfecto de 

mdicativo con la terminación -aba, los verbos de la segunda y tercera conjugación 

forman ei imperfecto con la terminación _jaH, "Sólo hay tres verbos Irregulares en 

Imperfecto de Indicativo· ser, ver e ir Las conjugaciones de estos tres verbos 

deben ser memonzadas" .24 

Como podernos ver, con las expllcaciones anteriores no es posible entender las 

formas del pasado de indicativo. 25 En conclusión, el alumno puede confundirse si 

no recibe explicaciones más claras desde el principio, es decir, desde que se le 

Introducen estas formas del pasado por primera vez Creemos que dar 

recomendaciones como memorizar no resuelven ni sustituyen las explicaciones. 

b) otras causas de los errores: "visión cultural" propia de los hablantes de 

español. 

De acuerdo con Matte Son los hispanohablantes le dan un enfoque muy especial 

a los usos del pasado en español. y por ello, nO resulta extraño que las reglas que 

plantean los libros de texto para extranjeros expliquen usos muy simplificados de 

estos tiempos, es decir que no corresponden completamente a todos los usos, y 

por tanto, después no funcionen del todo para que los aprendientes en general 

adquieran estas fonnas verbales 

Matte Son dice que' "para entender el funCionamiento del pretérito no hay que 

analizar, pues, lo que son los hechos en su realidad extralinguístlca, ya que eXisten 

24 Graupera, Arturo, A, Espa¡lo! en e~paño!, Van Nostrand Reinhold Company, }.rew York, \970, 
pp80-82) 62-64 

25 Aunque debo aÓlmhr que en este mismo libro, para mtroduclr estas fonnas del pasado se 
slmphf¡can las e:-p]¡caclOncs, pero mas adelante, en la página 236 _ 238 se exphcan con mas 
dctemmlcnto Se dan cuatro diferencias 
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independientemente de la lengua Como ya hemos diCho, al referirse a ellos con 

la lengua, el enunclador hace con ellos distintas cosas, según sus intenciones y 

sus Intereses del momento usará el pretérito cuando quiere Informar sobre hechos 

en sr, sin añadir nada más. El enuncladorno qUiere describir o evocar una situación, 

ni refenr los hechos en relación con otra situación, sino !imitarse a informar sobre 

casas sucedidas en el pasado" y " La función del imperfecto es Idéntica en todos 

los casos Se trata de presentar la relación entre un sujeto y un predicado como 

algo totalmente estátiCO, inmovilizado en un instante, Igual que cuando se detiene 

el proyector en una imagen para analizarla y observarla Además, el copretérito 

le atribuye a ta relaCión sujeto - predicado que presenta, el estatuto de mera 

característica de una situación que el enunclador está intentando evocar o 

describir: en el copretérito no suceden cosas. en el sentido de que lo expresado 

en copretérito no remite directamente a su referente extralingüístico (acto, 

acontecimiento o proceso), al contrario de lo que sucede cuando se expresa algo 

en pretérito El copretérito usa elementos extrallnguístlCOS para plantearlos como 

marco sltuaclonai de una informaclón,,26, 

Es Importante mencionar que las opiniones de Matte Bon son muy certeras en 

cuanto a la relación de los usos cotidianos de los tiempos que los hispanohablantes 

dan del pasado en comparación con sus expllcaclones y ejemplos. En resumen, 

las aclaraCiones de la gramática comunicativa fueron de gran apoyo para \a 

elaboración de este trabajo También podemos decir que Matte Bon no está de 

acuerdo con algunos puntos de las gramáticas tradiCionales, puntos que ya 

mencionamos en el capítulo III 

En resumen, Alarcos Llorach enfatiza a la parte aspectual: terminativo - no 

terminativo, y a partir del aspecto deduce los demás usos de estas formas 

terminativas y no terminativas. Este autor está de acuerdo con las ideas de Bello, 

yen especial con los conceptos de las formas verbales como el de copretérito. 

26 Matte Bon, F ,op el!, pp 23 - 27 
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El Duden, la gramática del alemán. afirma que el "presente", "pasado" y "futuro" 

no son medidas absolutas que pueden determinarse en un calendario, SinO que 

son medidas o categorías relativas que cada vez se forman de nuevo en la 

experiencia temporal del hablante o escntor. Es Importante destacar que esta 

gramática torna en cuenta al hablante o al escritor Lo que no sería necesano para 

el español, aunque sí es posible comentar que hay formas que se presentan en 

mayor porcentaje en la forma escnta y viceversa 

Ahora bien, reflnéndonos al español, GUillermo ROJo refleja Ideas simnares con 

respecto a los tiempos diciendo que son relativos Todas las formas son relativas 

en diferentes grados con respecto al origen y una o dos referencias: una de ella 

estará orientada al orlgen, la otra orlentad& a partir de la anterior y así 

sucesivamente. 27 Don GUillermo nos dice que es posible marcar tres grados de 

relatividad, pero no acepta de nmguna manera considerar a las formas como 

absolutas Sin embargo más adelante hace algunos planteamientos poniendo 

absolutas entre comillas. También Weinnch apoya la Idea de tiempo cero o axial 

Otro punto en el que coinciden la gramática alerr,ana y elllnguísta Gumermo ROJO, 

es que ambos no consideran a las formas como medidas absolutas determinables 

en un calendario. 

Alarcas está de acuerdo con el trabajO de Wetr,rlch, por puntualizar la diferencia 

que establece entre las perspectivas de presente y pasado, consideradas como 

"participación" y "alejamiento" del hablante, por otros gramáticos Llamadas por 

Welnnch "tiempo ViV1do" y "tjempo narrado" 

e) ¿ Cuál es el uso de los pretéritos en alemán, y cuáles son las carencias 

en su sistema o visión cultural diferente del mundo? 

En primera Instancia, el hecho de que el sistema verbal del alemán cuente con un 

equilibrio tanto en el grupo! del mundo comentado como en el grupo 1\ del mundo 

27 ROJO, G. op ,el! i97<t, p 83 
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narrado, pero el nuestro no, en gran medida genera no sólo un problema de 

elección de tiempo verbal sino uno de encuentro con otra cultura y visión diferente 

del mundo 

Mientras los alemanes expresan que su lengua es más precisa, notamos que la 

nuestra tiene más vanables. En opinión de algunos germanohabJantes la oposición 

pretérito I copretérito es un ritual en el que los latinos dan su propia perspectiva 

en cuanto al uso, pero a veces carece de precisión Ellos dicen que ios latinos no 

tienen un concepto de tIempo cronológico y por tal pierden el contacto con la 

realidad. De ahí \a utlhzación elevada de esta forma Ylrtua! que presenta el 

copretérito. 

Los puntos soc!olingüístlCOS tan en boga, resultan tan importantes como los 

Ilnguísticos o gramatJcales. De manera que 8,1 que aprende español, no sólo 

adquiere vocabulario y reglas gramátlcales, también aprende costumbres y 

perspectivas de enfoc;ue del mundo en que vive la lengua y la usa; en este caso, 

es necesario que los aprendlentes, reflexlOnen este punto tan importante 

En suma, los germanohab\antes generan un gran número de errores tanto en 

pretérito como en el copretérito, debido por una parte al desequilibrio verbal del 

sistema español Y por otra, por el miedo que les representa cometer errores, 

cuestión que no les permite desarrollar en una segunda lengua la libertad de 

equivocarse y con base en esto, mejorar la lengua, porque como ya se diJO los 

errores son bases en las que \05 alumnos pueden ir verificando su nivel de 

aprendIzaJe. Por 10 que el excesivo cuidado, le Impide al aprendiente mejorar, y 

además, propicia las hipercorrecclones y generanzaciones de las reglas 

Al principio pensábamos que los errores se debían a la falta del copretérito en 

alemán, pero ahora nos percatamos que las funCiones de pretérito y copretérito 

se resumen en una: Priiteritum. Por tanto queda desechada la Idea, pero 

permanece vigente en cuanto que el aprendiente alemán sólo usa una, mientras 

que el nativohablante usa dos formas. De tal manera que un germanohablante. al 

aprender español tiene senas dificultades no sólo en la comprensión gramatical 
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sino Incluso en la adaptación y entendimiento del mundo hispanohablante En 

resumen, culturalmente estamos muy alejados 

Podemos representar \0 que pasó a traves de la historía de los sistemas verbales 

del espanol y del alemán: 

Sistema verbal de español 

Peliecto( termmat\\lo) I lmperfecto( no terminativo) 

1,- Aspecto muy importante I 

T1err:pos absolutos I 
I Tiemp?s relativos -------" 

Penfrasls 
, 

2 - Perfodo tempo aspectual (no es muJ' Importante' pasado no pasado) , -
" I Sistema cero --

I Matte Son y Rojo. 
- -

I Perspectiva del hablante y temporal~dad. 

Welnrich I 

Mundo comentado I Mundo narrado i 
I - -- - -

Cultura 
-

I 

" Información. presente - pretérito Descripción: presente -_ copreténto I I 

Sistema verbal del alemán 
- "', 

Perfekt I Pratentum -
El aspecto no es tan ~mportante como en español - i 

I Haup, tiempos principales I Nebentempora, tiempos secundarios 

Es muy Importante el pasado o no pasado en alemán 

Perifrasis 
, 

Tempora -
Sistema cero ¡ 

Welnnch 

Mundo comentado I Mundo narrado 

Prasens - Perfekt I Prasens - Prateritum 

El hablante se muestra tenso I El hablante se muestra relajado I 
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Conclusiones generales, 

En el análisIs de errores de ¡os germanohab!antes en los ejercidos, se detectó que 

produjeron más errores en las compOSICiones escritas que en los ejercIcIos de 

completar espacIos con la forma verbal correcta. Mientras. los estudiantes 

universitariOS meXicanos, no cometieron "errores' en las composiciones escntas, 

pero s¡ los generaron, cuando tuvieron que completar espacios con la forma verbal 

correcta, fenómeno que no se esperaba.28 

Los resultados del análisis de los "errores" de los estudiantes mexicanos, 

concuerdan con las explicadones que da Matte Bon, con respecto a que el 

hispanohablante responde y produce estas forMas verbales con respecto a su 

propia perspectiva 

El análisIs contrastivo de los sistemas verbales diO como resultado que el español 

cuenta con una forma más del pasado, que el alemán Es decir, que el español 

cuenta con 2 formas el pretérito y el copretérito, se usan de manera indistinta 

en el habla oral como en la esenta y se encuentran a veces en oposición del 

presente para ser usadas en el desarrollo de la narración El alemán tiene 

específicamente una forma del pasado para ser utlllzada en la lengua hablada 

Periekt (según Welnrich, que representa el mundo comentado) y otra forma del 

pasado para la lengua escnta: Pri:iteritum (según Weinnch, que representa al 

mundo narrado), y a su vez, estas formas se usan en oposiCión del Priisens para 

el desarrollo de lo narrado. Es claro que SI el alemán tiene usos específlcos para 

el Perfekt en 10 hablado y para el Pr~teritum en la escrito, estas diferenCias 

confunden al germanohablante cuando aprende los usos que tienen las formas del 

pasado en español, prodUCiendo interferencia con su lengua materna así como con 

su interlenguaje 

28 Vid cuadro de contraste de errores en preknto y coprdénto, p 173 
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En la reVISión histórica que se hizo desde el latín clásico hasta el español actual 

con respecto a la oposición pretérito I copretérito se vio en una primera etapa, 

que 10 canónico era la utilizaCión del aspecto, éste era considerado como una 

categorí a semántico - gramatical fundamental sobre la que reposaba la 

conjugación latina, y estaba indicada a nlve! desinencia! o flexionaL En una 

segunda etapa, tanto Andres Suárez como Bassols afirman que !a lengua latina 

procuró expresar la esencia de la vida por medio de tiempos absolutos y relativos. 

En el período del latín tardío o vulgar, los latinos tuvieron la necesidad de expresar 

con más detalle sus necesidades lingüísticas, Por eso, se desarrolló la idea 

temporal, es decir, las formas que antes sólo tenían valor aspectual, ahora tendrían 

valor temporal, tendencia que continuará en las lenguas romances y después 

permanecerá hasta nuestros días, según Andres Suárez 

Desde la época del latín clásICO, la oposiCión pretérito - copretérito había sido 

considerada como un "problema" aspectual: el imperfecto (copretérito), de 

acuerdo a Basso\s, fue poco usado en la prosa cláSica. Señalaba un estado de 

cosas que duraba ya al producirse la acción principal. Mientras que el pretérito 

perfecto (pretérito) Indica a la vez acción momentánea en el pasado y acción 

cumplida en el presente. 

Constatamos que la Gramática de la tengua casteflana de Nebnja también estaba 

Influenciada por las ideas tempo - aspectuales Y que por tradición, algunos 

gramáticos seguían al pie de la letra sus consejos Aunque también, pudimos 

verificar que había algunos autores de gramáticas que intentaban generar nuevos 

planteamientos, como es el caso de Correas y del Anónimo. Por cierto, todos estos 

linguístas dirigían sus gramáticas a los extranjeros. Por tanto. la lingüística aplicada 

ya estaba presente en el viejO mundo. 

En nuestra época aparece la Gramática de la tengua castellana destinada al uso 

de los americanos de Bello que intenta modificar cánones tradicionales; él empieza 

a revalorar la Importancia de la concepción del tiempo, pero de una manera más 

adecuada. No obstante, la idea tradicional aspectlva todavía está presente en 

muchas gramáticas: como la de Alarcos Llorach. 
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Hay opiniones alternativas que empiezan a oponerse a la idea aspectual como 

única, y así resurgen categorías Igual de importantes como la temporalidad y 

modalidad de las que Guillermo ROJo es un defensor y nos dice que" es Indudable 

que la concepción del Uempo que aparece en la gramática tradicional resulta 

InadecLlada,,29. Además de rechazarla o sustituirla por otra categoría 

supuestamente mejor adaptada al funcionamiento de la lengua, G. Rojo 

recomienda primero intentar una construcción de una auténrlca teoría de \a 

temporalidad lingüística, para tal propósito, dice que es necesano "tratar de 

configurar una verdadera visión científica de la categoría gramatical relacionada 

con la orientación, en ei discurso lingüístico, de Llnas situaCiones con respecto a 

un punto central o a o:ras situacjones" 30 

Al principio la oposición verbal sólo era un problema de lingüística teórica, y al ser 

explicado este tema en los libros de texto de español para extranjeros, se convierte 

en un problema de lingüística aplicada Pudimos darnos cuenta que la informaCión 

que aparece en los libros de texto, no es del todo funCional. Es necesario que 

nuestro MéXICO y nuestra U N A M pongan más interés en la Investigación del 

español como lengua materna y por supuesto, como segunda lengua para crear 

textos más didácticos y efiCientes en la enseñanza 

Los germanohablantes generan un gran número de errores tanto en pretérito como 

en el copretérito debido en parte al deseqUilibrio verbal del sistema español Otra 

razón es el "miedo" que les causa cometer errores en su propia cultura, ya que 

para los alemanes es toda una tragedia equlVoc8rse Esta actitud nO les permite 

desarrollar sus habilidades en una segunda lengua ní la libertad de expresarse y, 

con base en esto, tener mejores perspectivas para producir por ejemplo la 

OposICión pretérito I copretérito. Por el contrano, el hecho de tener miedo, o mejor 

!lamémosle cuidado, no les permite a los aprendientes meiorar, sino que genera 

la hipercorrección al responder una pregunta o al dudar cuando hablan, En general, 

29 ROJo,G,op.,C¡( 1988,p25 

30 ¡bJdem 
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los aprendlentes germanos intentan al pnnciplo entender, pero algunas veces se 

muestran totalmente en desacuerdo con los planteamientos y reglas de la 

oposición, y finalmente optan por no fijarse, y así generalizan las reglas Por tanto, 

cometen más errores por desinterés. Nuevamente la cuestión cultural salta a flor 

de pieL Tal vez sea que no han descubierto que estas formas los van a ayudar a 

relajarse y sentir más la cultura mexicana o hispana 

Cuando se inició esta Investigación, pensábamos que los errores que cometían los 

germano hablantes se debían a la falta del copretérito en alemán, pero ahora hemos 

constatado que las funciones de pretérito y copretérito se resumen en una' 

Prateritum. Con este trabajo se desecha la Idea, pero permanece vigente en 

cuanto que el aprendlente alemán sólo usa una, mientras que el nativohab!ante 

usa dos formas. Además, sabemos que las funciones de! pretérito, también se 

encuentran en el Perfekt. Apoyando el párrafo antenor, concluimos que los 

germanohablantes, al aprender español tlenen serias dificultades no sólo en la 

comprenSión gramatical SinO Incluso en la adaptación y el entendimiento del mundo 

hispanohablante Es evidente que culturalmente estamos muy alejados 

Mediante la revisión histórica de la oposición pretérito - copretérito es posible 

comentar que estas formas casI han llegado inalterables a nuestros días. En parte 

la tradición gramatical se ha ocupado de ello Venficamos por mediO de los 

ejemplos que transcnblmos, que antes no se explicaban con detalle las funCiones 

de las formas del pasado, siguen casi las mismas reglas tradiCionales. A pesar de 

todo, actualmente hay gramátiCOS como Matte Son, que le da gran valía a la 

perpectiva del hablante, y así explica en base a otros JUICIOS la problemática 

En conclusión y partiendo de la opinión de Matte Bon y de G Rojo, pudimos 

constatar que el hispanohablante da usos deicticos31 a las formas del pasado, en 

31 Cfr con Heger, K ,Die BezelchnulIg temporal _ delklischer gnffskategonelllm franzoslsc}¡en 
und spanischen KOlljugatwlIssystem, Max Nlemeycr, Tubmgen, 1963, "1 emporale DelXls und 
Vorgangsquantltat ("AspeJ...1" und "AktlOnar"), En Zellschnftfur romanische PlJ/lologle, 83, 
1967, pp 512-582, "Problemas y mdodos del anáJ¡sls onomaslOlóg¡co del "tiempo" "verbal", 
Boletín de Filología de fa Umversldad de Chtfe, XIX, 1967, pp 165-195. En ROJO, G op Clt., 
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otras palabras, cada vez que las emplea, hay una razón que las justifica 

Ahora bien, si estas formas pueden considerarse como deícticas, esto puede ser 

una dificultad indudable para los aprendlentes germanohablantes, porque no 

necesariamente pertenece a su propia visión del mundo, que suele ser mucho más 

precisa, tanto en su lengua como en su Vida diaria 

Como se dijo antes, el rnspanohablante posee una VISión cuitural, que muchas 

veces no tiene relaCión con las reglas de la oposición pretérito I copetérito que 

definen las gramáticas tradicionales. SI un acontecimiento le importa mucho a un 

hispanohablante, éste se mantendrá cercano, por el contrano, SI un suceso pierde 

vigencia o ya no importa, el hablante se alejará En resumen, si el hispanohablante 

quiere Informar, usa preténto y cuando qUiere narrar o describir o pedir un favor, 

emplea copreténto, por ejemplo. tuve problemas en el trabajo! tenía problemas 

en el trabajo. 

La utilización de los paradigmas del pasado refleja una visión cultural, en la que 

los hispanohablantes a través de la historia del español, han tenido la neceSidad 

de expresar: ya sea la de Informar con pretérito o la de narrar o describir con 

copretérito. Los hispanohablantes producen "errores" por su propia visión del 

mundo, en tanto que los germanohablantes también los cometen por no contar con 

la nueva visión cultural de la lengua meta 

Con 10 anterior, podemos recomendar que cuando se enseñen estas formas del 

pasada a germanohablantes o a otro grupo de hablantes extranjeros, será 

necesario tomar en cuenta que no sólo es importante explicar reglas gramaticales 

de los libros. Es importante hablar de nuestra VISión del mundo y de la Influenc'18 

de ésta, en las formas del pasado. 

1974, P 70 
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Con el sIguIente cuadro se puede determinar que hay zonas conflictivas tanto para 

el grupo de germanohablantes como para el de hispanohablantes, aunque como 

dijimos antes, los errores que producen uno y otro grupo responden a diferentes 

razones 32 

I 
I 

, 

Errores que producen germano hablantes e hispanohablantes en pretérito y copretérito. 

Errores que producen germano hablantes: 
copreterito por p~etérito en las 

composIciones. 

Perdón, no tenía [tuve]* tiempo para escribir 
las hlstonas. I Las primeras semanas vivía 
IVlvQ" en la casa de una familia mexicana 

Errores que ~rOducen gennanohablantes: 
pretéri o por cop~etérito en las 

composIciones. 

Tengo dos hermanos, (gemelos un año 
menores' a ue mi a a era director de una 

fabric'a
Y ele c~rveza ~u~o [había]* mucha 

oportunidad de jugar en este lugar, mcluso 
hubo rhabía]* caballos, que me llamaron 

lllamaban]* mucho \a atención. 

Errores que producen hispanohablantes: 
copreterito por p~etérito en [as 

composIcIOnes. 

I No se presentaron "errores" en el desarrollo de 
las composIcIOnes. 

Errores que producen hispanohablantes: • 
pretérito por copretérito en las I 

composiciones. 

No se presentaron "errores" en el desarrollo de ' 
las com OSI clones p 

Errores que producen germanohablantes e hispanohablantes en pretéi'i!O por l 
I copretérito en los ejercicios de llenar espacios. ¡ 

Sí, tuve [tenía]* un restaurante J Trabajé [trabajabar en el área de ventas J Le llamó a su mejor I 
amigo porque fue [erar su cumpleaños I Su amigo cumplió [cumplíar años ese día 

, Errores que producen gennanohablantes e hispanohablantes en copretérito por I 
" pretérito en los ejercicios de llenar espacios. 

" Ambos trabajaban [trabajaron]* mucho durante 8 hOfas '_Le llamaba [Ilamój* a su mejor amigo' 
; porque era su cumple anos ~ 

En cuanto al obJetiVO de esta tesis, constatamos que el hecho de hacer un análisis 

contrastivo entre el alemán y el español, y el análísis de errores fue fundamental 

para decir que sí es posible justificar los errores que producen los 

germanohablantes al usar las formas del pasado del indicativo de la lengua 

española 

32 Lo que se señala en el cuadro de contraste de errores entre eorchetes) un astensco [1* es li:! 
forma "correcta" o más frecuente 
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ANEXO. 

ANEXO. 

EJerCICIOS de preténto )' copretento para germancrnablantcs 

Llene ios espacios Yacío~ 

-E! seRor Pepe GO'1'ez __ ... ,,~,,", ____ de su casa a las 7 00 de la mañana 

_~ _____ a su oficma Primero __ ~==~ __ 5 C'Jadras, después __ ,;;m;¡;c_un taxI 
d"'~,r"< caminar tomar 

Ai cabo de un ralO ___ ",","~ __ a su ofiCina ---c""""o--
lIeg~r saludar 

a su secretana ) le ___ ""'= __ 
pedor 

un cafe sin azoca, una llamada por tei<':fono Le --;c:=c--
------¡;;~-,-- lIJmar 

d ~u mejor amigo porque 

______ 50 lumpkaños. -Su amigo __ ~ _____ 38 años ese dla- Lo --c;;;c::=---
~,-r cumplrr felicitar 

": le _~ ___ qw~ SI ______ I c a CQlT'::r junto~ ese dla. E. un restaurante que --:;:::c:----
dcur poder almr 

hace dos me~es En este mismo restaura:l!e , e: ser,or Pepe ______ muy bien la seIT,ana pasada 
comer 

Su an11go ________ dc: tnwedlJto Dorque en ese rnOl'lt<lto _____ mucho trabajo en ,u 
AceplH tener 

ofic':lil Los dos _____ ) --=::cco en ve~se a 12.$:2 de tarde 
de~pcdLr,f qutdJr 

\ l,hl' ¡)'uche) dU-Jr.t~::; ror,,~ 

Illr.tlh 
- ntnguna desocupada ________ q:...e 

("tr Ir pnJ1r h~ber tener 

<:~perar medta hora Les ____ una mese. que -c:cc:c-- il lacio ce la ,entana Les --c¡c:---
du ütAr ddr 

la U .. r1J les _______ qL:C lOmJr ;mn.:ro El ,eñor Pep~ ____ una cef\,en., 
prtguntdr querer Ordenar 

su ,1llligO ___ . __ Ul'a copa d<: \iJlO blJCCO 
pe<hr 

El mt:,~ru 1::, ______ las b.:btdas P.:pe:- Rogt:ilo ______ cof'1er pasta con salmoll y 
trJer d~odlr 

_-:-___ Ia pasta que _____ mU) r,ca;- cail<:nt'ia 
probar eStar 

\CrJuras 

Ellos -c::::::-- _",,;::::,-__ durante::: horas 
comer platicar 

Ens~gUlda .. ellos -c-c----\a cuema .. ---:-c:c--
pedIr pJ¡!ar 

_-,-= ___ Jdtos 
d,"(ln.c 

Luego cada uno a su casa 
---~-
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ANEXO . 

. ee el texto y contesta las preguntas 

A principios del siglo XVI, cuando los conquistado
res españoles !legaron al Perú se encontraron con una 
de las mas importantes culturas de Amertca: ia civiliza
ción incaica. Los Incas constituyeron un poderoso im· 
perio llamada Tahuantlnsuyc, palabra qus significa: 
las cuatro partes del mundo. El gobiemo era una mo
narquía de origen divino; el Inca era considerado hijo 
del Sol y adorado como tal por 5US súbditos. Ellmpeno 
estaba dividido en cuatro provincias, cada una de las 

cuaJes era gobernada por un curaca. Las tierras se ha
llaban divididas en tres partes: una pertenecía al Sol y 
con eBa se costeaban las ceremonias del culto; otra, al 
Inca y servia para mantener la administración, y la ter
cera se repartia entre los habilanfes del pueblo para 
que la trabajasen. Adoraban a muchos dioses: la dej.. 
dad suprema era Inti, el Sol, fuente de vfda. También 
adoraban a Viracocha, creador del universo, y a Sara 
Mama, diosa del maíz. 

ELEMENTOS CUL ruRALES. Los Incas 
sabían hilar, tejer, fabricar objetos de 
ceramica, cultivar el suelo, trabajar los 
metales. Para realizar cálculos antmen· 
ces, L1Saban cuerdas compuestas con 
hilos de díferentes colores y con mu
chos nudos llamados quipos. Teman un 

calendario lunar, pero no conocieron la 
escritura. A fin de poder comunicar..;a 
con las diversas reglones del Impeno, 
construyeron caminos y puentes.. En Jos 
lugares e:stralégicos -desda donde 
podían ej~ la vigl!ancia- !evanta
ran sol!das lortalezas o pucaras. 
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8 imperio Incaico era el más grande de 
América. La capital era la ciudad da Cuzco. 
Comprendia las actuales republlcas del Pe
ru, Ecuador, parte de Bolivia y norte de ChI
le, y su Influencia cultural se extendlo en el 

norO€sle del territono argentino. 



sponde: 

asta cuándo duró el Imperio de [os incas) 

:Jmo se llamaba este impeflO~ y ¿qué 
nifica su nombre) 

:ué tlpO de gobIerno tenían los incas) 

::::: I!-' ~ " .'": ___ :c¡¡ 
I _ •• ~ 

'--__ '\'1'::.. ~, 

ANEXO. 
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(Cómo estaban dlstribuídas lJ.s tierras? 

¿Cuál era el dios principal de la civilización 
lOcaica? 



ANEXO. 

Llena lo.'> ~spaclo:> \3CIOS "on pret~nto } correténto sefun com eng3 

1 _ Hemos hecho el examen muy m31 porque rnuy ne["\. lasos. 

eS13r-no.'>otros 

2 -Rosa;/ l\.l1gud no _______ il casa de Leonor porque ______ _ 
cansados. 

lr- ellos estar 

3.-No _____ el teléfono porque ______ bañándome 
contestar-yo e::.tar 

4.-No __ --c_-,-_la película porque ______ hablando 
entender-tú estar 

5.- Él _____ a vcrme porque _______ preocupado 
estar 

6 - ]\;osotíQS no ______ J la cla::,~ ayer porque nos ______ mal del 
sentirse 

7 - Actualmcnte tr:tb2Jo en EspJña 
Ante::, en Málco 

trabapr 

8 - Hace sIete años \ 1\0 en :-\lcmal1lJ 
Ante::, en Francia. 

\ 1 \ Ir 
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ANEXO 

CompktJ el dl¿logo con pret0nto o copreténto 

o) 
11 Petra .Á.lvarez \1\10 dIez ailas en Blclefcld 
• l!~ .. h~, G si \, Yqu¿ (hacer, ella) __ -,--__ _ 

______ maestra en una escuela. 

b) 
Trabajé 5 anos en el Bazar del sábado. 

.. (, y qué (hacer,tú) _____ ' 

e) 

• 

• 

d) 

(vender-yo) esculturas de bronce 

Estuve 3 meses en Toluca 
¿Trabajando? 
Sí, (tener,yo) ______ un re~taurante. 

(tener.tú) (, mucho trabaJO'! 
Sí, gracIas a DlOS 

Te llamé por teléfono en la mañana:: no (estar. tú) _____ en casa 

" Es que (tener,yo), ______ que salir al banco. 

e) 
(, y qué (hacer. usted) en esa empresa hace 2 años'! 

e (trabajar. yo) en el área de ventas. 
(haber) ¿ mucho trabajO todos los Cías? 

o ~o sólo los vIernes 

f) 
¿A dónde qUIeres j[ ') 

• (querer, yo) ____ Ir al eme pero, me duele la cabeza 
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