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INTRODUCCIÓN 

 

El aspecto es una de las categorías gramaticales que ha recibido más atención en 

los últimos años, dada la versatilidad con que se manifiesta en las distintas lenguas y la 

falta de acuerdo en lo que respecta a los parámetros que la definen. El presente trabajo 

aspira a ser una contribución al estudio del aspecto desde dos ámbitos: por una parte, se 

acerca a las lenguas de signos, examina sus vías de expresión aspectual más frecuentes 

y las extiende a la lengua de signos española (LSE), una lengua muy poco investigada 

hasta el momento; por otra parte, a partir del material empírico correspondiente a una 

serie de narrativas producidas por alumnos sordos,  analiza los recursos utilizados por 

estos para expresar el aspecto en español. La comparación y el contraste entre las 

estructuras lingüísticas del español y de la LSE, respectivamente, servirán de base para 

una propuesta de ejercicios didácticos que faciliten la adquisición de la categoría del 

aspecto por parte de alumnos sordos. 

 

Esta investigación no se enmarca en una única perspectiva teórico-metodológica, 

sino que pretende integrar las contribuciones de la  lingüística tradicional en torno al 

aspecto (en la línea funcionalista), así como los aportes de la investigación 

interlingüística y la tradición gramatical en lenguas de signos, especialmente la lengua 

de signos americana (LSA). Asimismo, se beneficia del análisis contrastivo de lenguas 

(Selinker 1992; Corder 1994; Richards 1994) y del análisis de errores (Corder 1992), 

sin descuidar las aportaciones relativas a la enseñanza de segundas lenguas, 

concretamente del español (Rueda 1996). 

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo, este aparece estructurado en 

tres partes fundamentales, que se corresponden con los capítulos 1, 2 y 3, 

respectivamente. La primera de ellas pretende acercarnos al fenómeno del aspecto, tal y 

como se ha tratado en la bibliografía relativa a las lenguas orales. En ella se aborda el 

viejo problema de la delimitación de esta categoría frente a otras; para tal efecto, se 

repasan algunos de los criterios demarcadores más conocidos, como pueden ser los 

formales o los semánticos, entre otros. Posteriormente se pasa revista a algunas de las 

nociones que se han utilizado  para definir esta categoría: muchas de ellas la conciben 

como una perspectiva con la que enfocar una acción; otras atienden al tiempo interno de 

 x



la misma; existen también las denominadas definiciones por negación, a menudo 

empleadas con sistemas lingüísticos que presentan unas categorías poco “ortodoxas”, 

desde la perspectiva de la investigación en lenguas europeas. En cuarto lugar, se expone 

otra de las tendencias en la definición del aspecto, específicamente, su caracterización 

como categoría pluridimensional. De este modo, se establece un inventario de 

dimensiones que subyacerá en la elaboración de tipologías aspectuales de las distintas 

lenguas, entre ellas el español; también se repasan los distintos mecanismos con los que 

cuenta dicha lengua para la expresión de la categoría gramatical del aspecto. 

 

La segunda parte se ocupa del aspecto en las lenguas de signos y, 

concretamente, en LSE. El volumen de publicaciones que tienen como objeto la 

descripción de estas lenguas es notablemente más escaso que la bibliografía existente 

para las lenguas orales. Esto todavía se agudiza más en el caso de la LSE. Las 

investigaciones realizadas en esta lengua son escasas si las comparamos con las que se 

han llevado a cabo en otras lenguas de signos, como la LSA. Esta parte revisa algunos 

de los estudios pioneros en la investigación del aspecto en lenguas de signos para 

tomarlos como punto de partida en la elaboración de una tipología aspectual para la 

LSE. Los significados aspectuales más comunes se ejemplifican gracias al uso de las 

glosas, un sistema de anotación del que también da cuenta el capítulo 2. Igualmente, 

esta parte incluye una serie de reflexiones teóricas en torno al estatus gramatical del 

aspecto en lengua de signos. 

 

Una vez abordado el fenómeno del aspecto en español y en LSE, la tercera parte 

de este trabajo se centra en el análisis contrastivo de su expresión en ambas lenguas. En 

el capítulo 3 se examina el método de recolección del material empírico, soporte de la 

investigación, y se diseña un método de trabajo con el que proceder a su análisis. 

Posteriormente, se sistematizan algunas de las tendencias en la expresión del aspecto y 

se justifican las posibles inadecuaciones a la norma del español estándar por la 

influencia de la LSE, lengua natural de los informantes. La búsqueda y posterior 

registro de estas influencias, así como de otros recursos utilizados por dichos 

informantes, servirán de guía para la elaboración de unas pautas que contribuyan a 

mejorar la enseñanza del aspecto a usuarios de LSE. 
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