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PreSentaCión:

Tiempo, Aspecto y Modalidad: expresión gramatical y bases cognitivas

Los trabajos incluidos en este volumen monográfico corresponden a versiones 
revisadas y ampliadas de investigaciones presentadas inicialmente como ponencias 
en el I Coloquio de Gramática: “Tiempo, Aspecto y Modalidad: expresión gramatical 
y bases cognitivas”, celebrado los días 19 y 20 de octubre de 2017 en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Dicho coloquio fue planteado 
para reunir en dos jornadas de trabajo intensivas a investigadores de distintas 
tradiciones epistemológicas y con distintos focos de interés empírico en torno a uno 
de los ámbitos de reflexión quizás más fructíferos de las ciencias del lenguaje en, 
al menos, la última centuria. La centralidad de las categorías de Tiempo, Aspecto y 
Modalidad, a las que suele añadirse la de evidencialidad (y de ahí la sigla taMe), 
como una categoría hasta hace no mucho confundida con la más general de Modalidad, 
se justifica por distintos motivos, tanto intralingüísticos como extralingüísticos. 

Desde el primer punto de vista, es llamativa la riqueza y complejidad de los sistemas 
que establecen el juego de las nociones arriba mencionadas, sea a través de recursos 
morfológicos normalmente asociados al verbo, sea a través de sistemas de auxiliares 
o incluso recursos léxicos y adverbiales en menor medida gramaticalizados. Desde el 
segundo punto de vista, los sistemas TAME constituyen una ventana privilegiada para 
estudiar con cierta esperanza de éxito las sutiles relaciones entre lenguaje, cognición 
y realidad. Una larga tradición filosófica observa en el fenómeno del tiempo (y sus 
categorías hermanas), antes que un dato duro de la experiencia externa, un modo 
peculiar en que la mente humana organiza dicha experiencia y la hace legible para 
el pensamiento y la comunicación. Las técnicas de análisis que durante las últimas 
décadas ha desarrollado la disciplina gramatical nos posicionan en un momento 
histórico privilegiado para apreciar en toda su profundidad este enfoque. 

Las lenguas constituyen, a este respecto, documentos inapreciables de cómo los 
seres humanos organizamos la información proveniente del mundo bajo la forma de 
eventos localizados en intervalos de tiempo sobre los cuales pueden darse distintos 
tipos de valoraciones modales y subjetivas. Al ampliar la base de descripción 
empírica, podemos igualmente considerar con relativa seriedad qué aspectos de 
esta “organización mental de la realidad” corresponden genuinamente a patrones 
universales en la base semántica de todas las lenguas y cuáles deben considerarse 
aspectos culturalmente marcados que se derivan de propiedades cognitivas más 
profundas aun por descubrir. En esa tarea no caben mezquindades gremiales de ningún 
tipo: se requiere imaginación para plantear conceptos y modelos, y trabajo minucioso 
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de descripción a través de familias y modalidades lingüísticas para ponerlos a prueba 
o sugerir nuevas vías de teorización. Es a dicha diversidad, real pero no siempre 
advertida, de la lingüística actual a la que ha buscado ser sensible este monográfico. 
Se encontrarán en él trabajos de diversa inspiración teórica y de una amplia y rica 
base empírica. Así, algunos trabajos, como los de Javier Carol, Laura Ferrari, Nicolás 
Saavedra, romina trebisacce o el de Laura Kornfeld y alicia avellana, se inscriben 
en la tradición formalista, mientras que otros, como los de Carola Alvarado y Walter 
Koza; Daniela Aristegui, Daniela Garfias y Carla Moyano; y Martín Califa se enmarcan 
en mayor medida en la tradición funcionalista. En términos descriptivos, es oportuno 
destacar que este monográfico reúne trabajos no solo de distintas lenguas, sino que 
comprende también la variación entre modalidades. Daniela Aristegui, Daniela Garfias 
y Carla Moyano analizan la expresión del tiempo en la lengua de señas chilena, 
mientras que los trabajos de Martín Califa; Felipe Hasler, Mariana Poblete, Daniela 
Aristegui y Consuelo Sandoval; y Daniela Aristegui se centran en la expresión de las 
categorías taMe en distintas lenguas amerindias (guaraní, lenguas andinas, lenguas 
chaqueñas). Asimismo, otros trabajos, como los de Javier Carol o Laura Kornfeld y 
Alicia Avellana toman como foco fenómenos de contacto entre algunas variedades 
de español y lenguas amerindias. Finalmente, se encuentran también trabajos que 
discuten herramientas teóricas y descriptivas y su relevancia en el análisis de ciertos 
fenómenos gramaticales; es el caso de los trabajos de Carola Alvarado y Walter 
Koza (subordinación); Matías Jaque, Carlos González, Silvana Guerrero, Felipe 
Hasler y Verónica Orqueda (perífrasis verbal); y, por último, el trabajo de nuestro 
ponente invitado, Luis París, quien analiza la noción de límite desde un punto de vista 
pragmático y semántico, ponderando su aplicabilidad para articular la estructura de 
los eventos en las lenguas naturales. 

Esperamos que este volumen monográfico sirva de documento fidedigno del 
estado actual de los conocimientos y aproximaciones sobre el tema en nuestro 
ámbito académico, al que puedan dirigirse en lo sucesivo investigadores de distintas 
persuasiones teóricas. Y esperamos, asimismo, que el tiempo sea implacable con él, 
volviéndolo rápidamente obsoleto ante lo que de seguro serán nuevos progresos.

 Para terminar, quisiéramos expresar nuestra gratitud hacia los editores de Lenguas 
Modernas, Hiram Vivanco y Ximena Tabilo, por aceptar la propuesta de este número 
monográfico y colaborar con todas nuestras inquietudes durante el proceso. Un 
agradecimiento especial va igualmente para Luis París, investigador de CONICET, 
Argentina, por aceptar gentilmente la invitación a participar como ponente principal 
del coloquio y contribuir más tarde con el trabajo que aquí se incluye. agradecemos 
también a Winston Vergara, quien se unió al equipo de trabajo encargado de revisar 
los textos en la etapa final de edición. Este número monográfico, así como el coloquio 
en el que está basado, se enmarca en el proyecto de investigación “Relaciones entre 
aspecto y modalidad en español: contrastes tipológicos y bases cognitivas” (U-I-24/15, 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile).
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