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El objetivode estetrabajoesestudiaren la obrade ElenaFortún Celia lo
quedice tres de las formas que utilizamospara expresarel tiempo futuro: el
ftíturo en -ré, el presentede indicativo y la perífrasis ir a + infinitivo. En cada
unade ellasse tratade saberqué valoresexpresanademásde la purafuturidad
y si se refieren a un futuro más o menosinmediato.

Paraello, dentrode cadaunade las formas, he agrupadolos ejemplospor
personasgramaticales,llevadapor el convencimientode que,sobretodoen el
futuroen -ré, el valorquepuedaañadiral significadoprincipalde acciónveni-
deratienemuchoquevercon la personaen queaparece.Y en estesentidopa-
recenmanifestarseAlema y Blecuacuandohablande «la existenciade un fu-

turo modal cuyos maticesestánen relación con la persona»
Parael análisisde estosvaloresme he basadofundamentalmenteen los ca-

pítulos que SalvadorFernándezRamírezdedica a los usos del futuro y del
presenteprospectivo2.Soy conscientede que tratar de encontrarlos valores
de los distintoscasoses unatareacomplicaday sobretodode resultadosmas
quediscutibles,pero las opinionesdeFernándezRamírez(aunqueen ocasio-

nes no seanmásqueun esbozode susideas)meparecentremendamentesuge-
rentes.En estesentidocompartola opinión de Bosquecuandoen el Prólogo

«% ElenaFORTUN: Celia lo quedice, Aguilar. Buenos Aires, 1948.
JuanALCINA FRANCH y JoséManuel BLECISA: Gramáticaespañola,Ariel, Barcelona,

1975. p. 799.
SalvadorFERNÁNDEZ RAMÍREZ: Gramáticaespc¡ñola,4, El verbo y la oración(volu-

meo ordenadoy completadopor 1. Bosque>,Arco Libros, Madrid, 1986, pp. 223-232.

Didáctica, 4, 85-112. Editorial Complutense,Madrid, 1992
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al Tomo 4 de la obra de FernándezRamírezdice que el lector «comprobará
las innumerablessugerenciasparafuturos trabajosqueencierranestaspáginas,
e incluso la indiscutible actualidadde algunosde sus análisis (especialmente

en lo quese refiere a las relacionesexistentesentregramáticay pragmática§~
Pero antesde entraren el estudiode todosestosaspectosy a manerade

introducción,expondré,de forínamuy breve,quéseentiendepor futuro y qué
teoríashan tratadode explicarlas caLísasde la constanterenovaciónde las for-

mas que lo expresant

1. CONCEPTODE FUTURO. TEORÍAS QUE EXPLICAN
LA RENOVACIÓN CONSTANTEDELAS FORMASDE EXPRESARLO

En todas las gramáticasse caracterizaal futuro absolutocomo el tiempo
verbalquesirve fundamentalmenteparaexpresarunaacciónvenidera.Así en-
contramos,por ejemplo,en Bello que «significa la posterioridaddel atributo

BOSQUE, en el Prólogo a FERNAN[)LZ RAMíREZ: Graaíá¡ica españolcí.p. 19.
Aunqtíe estLídiar cuál de estastresformas verbaleses la más utilizadapara la expresión

de futLuridad no esel objetivodeestetrabajo.quierohaceral menostina brevereferencíaaeste

tema.La forma qtue más se utiliza en conjríntoes el futuroen -ré, Dejandoapartetanto los que
no tienenvalor prospectivo135),comolas fórmulashechasquesilo tienen(23), el númerodc
eíeínplosen los qtíe apareceestaforma verbal es de 272 (54.72%).Después.aunqtíecon un
númeromuchomenor, se sitúa el prescíltecon 123 casos<24,74%), y porúltimo. mríy próxima
al anterior, la perífrasisir a + io>tuíitno con 102 ejemplos(20.52%).Por serlengtiaescrita<aun-
quetratade i niitar la lenguacoloquial) estáclaro queel futuro en -ré sígLíe siendola fórmula
másutilizadapara la expresiónde futuridad. No es así en la lenguahablada:Moreno de Alba
(¿¿Vitalidaddel futurode indicativo enla normahabladacultadelespañolde México’>, Anuario
de Le¡rcí.t VIII, 1970, p. 102 ) cifra sólo cn un 23,2‘4> el usodel futuro en -ré (frenteaun Si
dc la perífrasisir c/+inf íítimo y un 25.8%• delpresente)en el españolhabladoen México. y Gó-
mezManzano(«Laexpresióndel futuroabsolutoen el españolhablad¿en Madrid y en Méxi-
co>’, Anac/rio deLetrc,s, XXVI. FacultaddeFilosofíay letras.CentrodeLingilística Hispánica.
México, 1988, p. 73)hablade LIn 28.26%para el españolde Madrid, 35,57%en el casode la
perífrasisy 34,16%. en el presente.Comparandoestosresultadoscon los obtenidospor Sáez
Godoy en srí estLIdio sobre la evoluciónde las forínasde expresarfuturo en textosdramáticos
desdeCervanteshastaJoaquínRecuerda(¿¿Algtmna.sobservacionessobrela expresióndelfuturo
en español»,Actas¿leí XI Congresohíter,,c,ciotíc>l cíe Lingíiísticc/ Románica.4, 968.p. 1885),
sí se ptuedever qtíe hay todavíaen Elena Portón unamenor LItilizaci~n del futuro en -ré que
en los otros tres autoresmáspróximos a nosotros,qtíe lo usanen Lín 62% de los casos.Tam-
biénse observaen estaautoraquecl usode perífrasisy presenteestámásequilibradoporque
en los textosdramáticos,mientrasqueel presenteaparecesólo en un 4%, las perífrasisllegan
hastael 33%.
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al acto de la palabra»>;Gili Gaya dice que el futuro absoluto«significa la

acción venideraindependientementede otra acción< LázaroCarreteropina
queel futuro en generales el tiempoverbalqueexpresaordinariamenteacción
venidera,y el futuro absoluto«expresaacción venideracon relación al mo-

mentopresente»Y En el Esbozode la RAE se dice que «expresaacción vent-
dera y absoluta»5.RocaPonshablade que«designauna acciónqueno se ha

realizadoni se estárealizando,peroque ha de realizarse$.CésarHernández
creeque«esel principal tiempo prospectivoy señalaun acontecimientoveni-
dero sin precisarel momento,por referirsea un campovirtual, no real»

Pero tambiénen todosellos seplanteana continuaciónlos problemasque
esta lorma verbal encierra:en primer lugar, el que,precisamentepor servir
para expresaralgo que todavíano existe,estéteñido de valores modalesque
a vecesllegan incluso a hacerdesaparecerel significadode acción venidera;
en segundolugar, y provocadoprecisamentepor lo anterior, el quedebido a
unascausaso a otras,estetiempo se sustituyapor formasverbalesdiversas

(presente,perífrasisir a + tnfinitivo, etc.). Peroestasustituciónno es un fenó-
meno privativo del españolactual sino un hechouniversalque se produjo ya
en latín ¡

La desaparicióndel futuro latino sintético y su sustituciónpor formaspe-
rifrásticas se ha explicado, en primer lugar, por causas fonéticas. Según
H. N4eier>2. Thielmannfue el primen)queatribuyó la desaparicióndel futuro
sintético a homofonías,unasya existentesen el latín literario y otras origi-
nadasen el latín vulgar. El futuro sintéticose formabade dosmanerasdistin-
tas en las cuatroconjugacionesy ademáscoincidíaen la tercera y la cuarta

conjugacionescon la primerapersonadel presentede subjuntivo.Estosucedía

AndrésBElA .0: Grcníícítica <1~’ lii lc/Igt/c/ cc/st/’llanc/. Sopena,Buenos Aires. 9.’ cd., 1973,
p. 22!.

Sani LIC 1 (Sl Li CAYA: 0//tSr> .5u/seriar cíe si¡ílcíxis e.spcíítola, Vox. Barcelona,9.’ cd.. 1 969.
p. 165.

FeríiandoLAZAR() CARRETER: Di, cio>Ic/rio cíe téro/inos filológicos, Credos,Madrid,
974. p. 203.

RAE: hsl,ozo de l/nc/ 1//seva g/c/mncílicc, ríe icí Le/ 1 g‘/c/ c’spc/nolc/, Espasa—Calpe. Madrid,
973, p. 470.

.1. ROCA PONS: lntrodt,ccion ala g/-antauca,Teide. Barcelona, 1960. p. 221
CésarHERNANDEZALONSO: Grc,níóricc, flíncionaldel espt/nd>i. Cíedos,Madrid, 1984,

p. 338.
C/P ELígenio COSERIU: ‘¿Sobreel ftítuío romance’>,en Estudiosdc linguisticcí ro/nc/n/cd/,

Credos.Madrid. 1977. p. 28
21 Iarri s MEIER: <¿FLII ulo y ILíturidad», Revistc~cíeFilología Fispc/ñola.XLVIII, 1965, pp. 64

y Ss.
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ya en latín clásico;peroademásen latín vulgarse van a producirunaseriede
cambiosfonéticosqueprovocaránun aumentode la confusióny la necesidad

de sustituirlo por formasperifrásticasqueresultaseninequívocas‘~

A la segundaexplicaciónCoserinla denomina((estilística»o «semantica>~
y ha sido sostenidapor Meyer-Lúke, Vossler,Bally, Spitzer,aunqueentrees-
tos autoresha sido Vosslerel quela ha formuladode unamaneramás extre-
ma. Su opinión es queen el latín vulgar, como en cualquierlenguapopular,
el conceptode futuro, por su carácterabstracto,se desvanecey se cargade
maticesmodales.Perocomo paraexpresaresosmaticesya existíanotras for-
masmás adecuadas,las sintéticasse vuelvensuperfluas.Esasotrasformascon
el pasodel tiempose«gramaticalizarían»como nuevasformasde futuro. Aun-
quealgunospiensanqueambasexplicaciones(la fonéticay la semántico-esti-

lística) pudieron ayudarserecíprocamente‘~, Coseriu estimaque ambasson
insuficientesy vulnerables,ademásde no explicarlos mismo: «la primeratrata
de motivar la renovaciónde las formasde futuro en cuantotales,mientrasque
la segundaquierejustificar el nuevo contenidosignificativo correspondiente
a las formaslatino-vulgares»<>.

Coseriucreenecesariorevisary corregir la segundaexplicación con la que
no estátotalmentedeacuerdo.Opinaqueestetipo de explicacionessemántico-
estilísticas«sebasanen una intuición certera,pero se quedanen la superficie
de las cosaso se desvíanhaciaaspectossecundarioso derivados,en lugar de
apuntara lo esencial,que es la concepciónmismadel tiempo»~ Su concep-
ción del tiempo tomadade autorescomo Carabellesey Heidegger’t,explica-
rá el fenómenouniversalde la inestabilidad generalde las formasde futuro,
y superiódicarenovaciónpor otrasqueen suorigentienenvalor modal y que
llegarána temporalizarse,pero no explica, segunél, la renovacióndel futuro

MEJER: «Etítoío y futuridad»,pp. 64-66.
~ COSERIIS: O,o. cii., pp. 17 y ss.

Así, SamuelGILI CAYA: Evtudios cje le/íguc~ein/hatil, Vox. Barcelona. 1974, p. 114.
COSERJIS: Op. cit, pp. 20 y

17 COSERIU: Op. ciA, pp. 33-34.
‘> Paraexplicar la duplicidaddel futuro, dice, «hay quepartir de la copresenciaexistencial

de los momentosdel tiempo (...), mejor dicho, de la distinción entreel tiempo interioímente
¿¿vivido»,«copresente»en sus tres dimensiones,y el tiempo pensadocoíno sucesiónexterior.
«espaciado»o ¿¿disperso»en‘ííoíncíítos lío si¡ííultáneus.Carabellesesubrayaqueenlo concreto,
el futuro no sehalla «después»y el pasadono sehalla «antes»del presente;se tratade mo-
mentos¿¿copresentes»quecorrespondena activiadadesdistintasde la conciencia:el pasadoCo-
ríesponde.al «conocel»,cl presenteal «sentir»y el futuro al «querer»(4. Por consiguiente,
el futuroconcretamentevivido esnecesariamenteun tiempo »íiiodal»: no es queinterfieran en
él significadosmodales»(COSERIU: Op. cit., p. 32).
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latino en un determinadomomentohistórico.Piensaquehubo unacircunstan-
cia históricaconcretaquelo propició y esacircunstanciafue el cristianismo
que determinóotros muchoscambioslinguisticos.Seguramente,como señala

J. J. Montes2<>, estamotivación religiosa no hacefalta en su estudioporque
las otras explicacionesque da, referidas a su concepcióndel tiempo, son
convíncentes.

ParaH. Meier las explicacioneshistórico-filosóficasde Vosslere histórico-
religiosasde Coseriu«aunqueson legítimasen principio, carecentodavíade

una fundamentaciónmás concretay amplia»21 Este autor opina que ya en
latín convivían distintasformasde expresarla futuridad,formasque,segúnél,
no fueron inventadas«parasustituir al futuro»22 Entre todasesasexpresto-
nes,el quehablabao escribíaelegíala quemejor le conveníasegúnel carác-

ter, el estilo, la intenciónde sucomunicación.Y la formadabo-legamquedará
reducidaa la lenguaescrita paraposteriormentedesaparecer.

Meier siguediciendoqueen las lenguasrománicasactualesocurre lo mis-
mo: existendistintas formasde expresarel futuro y la preferenciapor unao
por otra dependerádel ambientelingtiístico, del contexto.Y esto,dice, fue así
en latín, y lo es tambiénen los idiomasrománicosactualesporque«seríapoco
razonablesuponerqueno fueseasí en toda la cadenade generacioneslatino-
románicasdesdeCésarhastaDe Gaulle, Franco,Salazar»23.

La desaparicióndel futurosintéticodaré le parece«unaprofecíaquepuede
realizarsedentro de poco,o dentro de siglos, o, por decirlo así, nunca»24

La teoríade Meier esevidentementeaplicableal españolactual,en el que
convivendistintasformasde expresiónde la futuridad.Dentrode todasellas,
como el mismo Meier dice, el futuro sintético«nuncahabrájugado el papel
de protagonista»en el lenguajehabladofamiliar25. Y esto ha sido y es así
porqueel futuroes un tiempoabstractoe imprecisotemporalmentequesecar-
ga de valoresmodales:el futuro no se ve como algoqueexisteen la realidad,
sino como algo que se desea,que se teme.

19 COSERIIS: Op. ciA, pp. 28 y 34.
20 JoséJoaquínMONTES. ¿¿Sobrela categoríade futuro en ci español de Colombia»,

Thesauras;XVII, 1962, p. 530.
2] MEIER: Op. cii., p. 76.
22 MEtER: Op. cii.. p. 64.

MEIER: Op. cii.. p. 73.
~MEtER: Op. ciA, p. 76.

~< MEIER: Op. cii., p. 77.
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2. EL FUTURO EN -ré

2.1 . Sus valores

El futuro en -té sirve, en principio, parareferirse a un hechovenidero.Se
trataen estecasodel llamado futuro prospectivo,que expresa«pura futuri-

dad».Pero al serun tiempo virtual, no real, el hablantelo ve «comounapro-
yección de su temor o de su esperanza»jpor lo que se tiñe con gran facili-

dadde contenidomodal. Seguirárefiriéndosea unaacción futura, pero estara
frecuentementecargadode otros valores.Tambiénpuedeperderdel todoese
sígnificadode futuridad, referirseal presenteo al pasado,y tenerúnicamente
un contenidomodal. Mattoso-Cámara~se refiere a estostres tipos de futuro
cuandonoshablade futuro propiamentemodal,futuro temporalcon tinte mo-
dal y futuro puramentetemporal.

Parececlaro que existe, totalmentediferenciado,un futuro modal que no
indica futuridad, pero lo queya es másdifícil es sabersi de verdadexiste un
futuro puramentetemporal,desprovistode cualquier «elementovoluntativo».
FernándezRamírezcreeque «no hay flíturo en el que no aparezcancomo ín-
gredientes los elementosvoluntativos o apodícticos»~ Es posible qite se

puedanencontrarejemplosen ciertostipos de lenguaje(periodístico.oficial de

comunicadosy decretos)pero no es esteel casode Celia lo quedice: los futu-
ros queen estaobraaparecensuelenestarcargadosde valoresmodalesporque
Celiahablaconstantementede accionesfuturasquedeseaquesucedano que.
por el contrario, teme quesucedan.O, incluso,quedeseao temequeocurran

solo en el mundode su fantasía.Peronuncaseránenunciadasde maneraasép-
tica: unafuerte cargaemotivaestásiemprepresenteen lo queCelia o los que

la rodeandicen.
Es difícil, sin embargo,ver los valores que esasforínas encierrany esa

ullicuILdo víenemotivaua¡101 íítucítasrazones,que van desdeel simplehecho
dequeno siempresepuedesaberlo quequisodecirexactamenteel personaje.
hastala evidenciade que la línea que separaa unosde otros es muy tenuee
íncluso, a veces,se superponenvarios. Hay ademásfactoreslingoisticos tales
cornoel apareceren unaoracióninterrogativao en unacondicional,el signifi-
cadodel propio verbo, la presenciade determinadosadverbios,etcétera,que
puedeninfluir de maneradecisivaen el valor que puedatener.

MONTES: Op. cit., p. 528.
Recogidopor MORENO DE ALBA: Op. cii., p. 86.

2> FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. cii., p. 285.
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Lino dc los factoresmásdecisivoses,en mi opinión, la personagramatical
en la queapareceesefuturo, por lo que,como ya decíaen la Introducción, he
seguidoel criterio de agruparlospor personasparaver cuálespuedensersus
valores.

Quierodestacartambiénel hechode queel contextolinguistico querodea
la frasees tan determinantea la horade saberel valor de la formaverbal que,
en muchasocasiones,al sacarel ejetuplode esecontexto,esdifícil percibirlo.

2. 1 .1 . Primera persona

Dentrode la primera personasepuedehablaren primerlugar de un grupo
en el quesimplementese enunciade formacategóricaunaacción futura (futu-
ro categórico).

Cuandose haceunapromesafirme estaríamosante lo que FernándezRa-
mírez llama resolutivo: «el hablantepresentaclaramenteun compromisoque
puedeconstituir promesa»29 Porto dice que «medianteél expresamosel fir-
me propósitode llevar o no a cabola acciónexpresadapor el verbo. Se utili-
za, por tanto, en primera personadel singular o del plural»~ Pero con fre-
cuencIadeslindarentrela afirmación o negaciónrotunda(categórico)y la pro-
mesa(resolutivo) no es tareafácil.

Si ademásde hacerunapromesasevincula al oyente,en cuantoqueva a
salir beneficiadoo perjudicadoen el cumplimientode esaacción,estaríamos

anteel vinculativo1
Tambiénpuedenexpresarotros valorescomo amenaza,desafíoo confor-

iniciad.
Parael análisis de los ejemplos de primera personaque aparecenen el

corpus los he separadoen singulary en plural porqueen algunasocastonessu
significado puedevariar. Igualmente (y esto ya para las tres personas)he
dejadosiempreaparteaquellosfuturos que aparecenen oracionesinterrogati-
vas porqueen ellas su valor se ve alterado.

2.1.1.1. Singular

A) Afirmación o negaciónrotunda,firme determinaciónde ejecutaro no
la acción expresadapor el verbo(categórico):

2< FERNANDEZ RAMíREZ: Op. ¿J~ p. 289.
José A. PORTO DAPENA: Tiempos = formas izo personc/lesdci verbo, Arco Libros,

Madrid, 989. p. 54.
FERNANDEZ RAMÍREZ: Op. ch., pp. 290-291;PORTO: Op. cir. p. 54.
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«;Stíbiréen el ascensor!»Ip. 40).
«Puesno, señor:no yo/aré» (p. 67).
¿¿Ahoraaviscírépor teléfono a casapara quevengana bLiscarte»Ip. 86).

En estecaso, con el adverbio ahora se trata de un futuro inmediato y
pareceque la determinaciónde ejecutarla acción es más fuerte.

«Peroantes,en cuantosalgadeaquí,me iré en un cochea la estación Ip. 86).
«No te muevas—dijo papá—:yo seIt) c,/Señare»Ip. 96).

E) Expresiónde unapromesa(resolutivo).

Partiendode la ideade quees difícil asegurarqueel hablantehayapasado
de la afirmación o negaciónrotundaa la promesa,salvo que exista alguna

marcaléxica, estevalor se podría observaren ejemploscomo:

¿¿Yo no diré nada, mamita; te asegurocloe no diré nada»(p. Sí).
¿¿Bueno;pueste doy mi palabradehonordequesi me bañoyo solitaen la orilla
1...) me sentaráen el suelo,,.>’ (p. t04).

En estosdosejemplosel valor estáclaropor ir recalcadopor apoyosléxi-

cos(«te doy mi palabrade honor» o «te aseguro»).Peroen otros casos,como
en los siguientes,no se puededecircon total certeza:

«Mamaíta,yo las c,,idcíré» Ip. 17).
«Si, sí; yo se lo diré amamá» Ip. 38).
¿<No, no diré nada»Ip. 46).
«Si n,eescucháisos co,í.tarétodo» Ip. 98).

C) A vecesa la expresiónde una promesase une el afán de vincular al

oyenteen cuano que vaya a salir beneficiadoo perjudicadopor el cumpli-
miento de la acción. Estaríamosasí anteel vinculafivo que apareceen ejem-
píos como los siguientes:

¿¿Si eres buenay obediente,el sábadoque viene te lleL4ré al cine a ver los
Cerditosy Mikey» (p. 31).
¿¿En cuantoacabende arreglarmea mí, te <caÑaréel pelo paraque...»Ip 59).
“¡Qué tontería!Te conípraréun cocheparaquellevesa tus muñecasde paseo»

tp. 76).
¿¿Si prometesser buena,te estiréy juntos iremos a veíleoo (p. 95).
¿¿Si quieresmáspasteles,te los daré» Ip. 113).
¿¿Te regalará un vestido parala muñecanegra,que lo tiene manchado»Ip. 181).
¿<Te canz/n-c/réun libro de cuentoscon mLíchas estaínpas» Ip. 182).

O) Amenazao desafio se expresanen ejemploscomo:

¿¿Yo no merendaré,porqtíeno me gustanada»Ip. 25).
¿¿¡Metirará al suelo!» (p. 26).
«Bueno; cuandoseayo mayor,ya íne Lengori> de estagente»(p. 114).
¿¿Puesdaré unareunión 1~) y no invitaré a nadie... Ip. 114).
«Me la coníeré yo sola,con Antoñito, y yo sola medivertiré» Ip. 1 14).



Tres jórmas de expresarelfi,turo en «Celia lo que dice»... 93

«Pues se lo pedirá, y me saldráíí, para escarmientode incrédulascomo tú»
(p. 170).
¿¿Comosigáissubiendoy bajando,llamará a un guardia Ip. 179).
¿¿Novolveráa llevarteal teatro»Ip. 180).

E) Conlórmidad unida ci firme determinación se ve en los casos
siguientes:

«Bueno,mujer, yo la llevaré» Ip- 48).
«¡Bueno! Ya le 1/aréyo otro más bonito» Ip. 52).
¿¿Bien: así lo haré» Ip. 59).
¿¿Bueno:pues lasguardaréen unacaja»Ip. 93).
¿¿Bueno,hab/aréen inglés» Ip. 163).

En todos los ejemplos la presencia de buenoo bien sirve de apoyo léxico
que marca ese significado de conformidad.

2.1.1.2. Plural

A) Categórico: cuando la primera persona del plural no involucra a las per-
sonas presentes en el acto del habla es más fácil hablar de un futuro categóri-
co sin mas:

¿¿Perono serácomoel ventorro del tío Juan1..) donde iremosnosotros,cuando
sea de noche,a merendar»Ip. 25).

En cambio, si las personas presentes quedan involucradas en esa acción es
más difícil ver si hay ya promesa o sólo afirmación o negación rotunda. No
parece existir promesa en:

¿‘Puesahoraponclreníosdiez gotasen cadavasode agua» Ip 77).
«Vámonos—decíaTeófila detrásde mí—; jugc/re/líos junto a mi casa»Ip. 114).
¿¿Cuandoyo venga llevaremosel perrito a Oi cuarto,y en seguidase lo diremos
a mamá»Ip. 185).

B) Sí puede verse la expresiónde una promesaen:

«Si prometesserbuena,te vestiréy juntos iremosa verle» Ip. 95).
¿¿Si vais a yerme todos los domingosal salónde visitasdel colegio,charlaremos
y ‘cg/are/líos siendoamigas»Ip. 216).

C) Vinculativo:

¿¿Si vienes con nosotras,te daremosmás»(p. 135).

D) Expresan conformidad:

«¡Bueno! La llevaremos>Ip. 84).
«Bueno, mañanairemos» Ip. 130).
¿¿¡Mtíy bien! Se lo diren/os al señorobispo» Ip- 132).
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Como en singular, está claro que es el apoyo léxico <bueno, muy bien) el
que confiere ese significado de conformidad al futuro.

2.1.1.3. Interrogativas

En las oraciones interrogativas todos estos valores se ven, en general, anu-
lados, o al menos matizados, por el significado general de afán de salir de una
duda que conllevan:

«¿Iíeníospronto,nl anuuta?Ip.70).
¿¿Serásmi amigo,y yo te llamaré,..¿Cómole lic/mt/re?» Ip. 137).
¿‘¿Entoncesirá con Pisita al colegio»Ip. 162).

Pero a veces este valor se ve mezcaldo con sentimientos de temor,
ansiedad, incertidumbre:

«Oye ¿nome cc/eré?(...) ¿y me /florirc? 1...) ¿y me hc/rá muchodaño?»Ip. 66).
¿¿¿Qué hc¡ré yo, Dios nio, quéharéyo para ganarel collar?»Ip. 207).

2.1 .2. Segundapersona

También en esta persona se puede hablar de una serie de valores que se

unenal prospectivo,a la simpleexpresióndefuturidad, y quecornoen la pri-
merapersonacon frecuencíase superponenentresí, por lo queesdifícil deci-
dir quévalor es el que dominaen cadacaso.

Se puedehablarasí del queFernándezRamírezllama estipulasivo:«aquél
que se usa para establecer de forma adelantada una determinada acción ftttura,
generalmente de otras personas, que se desea que ocurra y que se da por su-

puestoque va a ocurrir»32; categórico, que por ser una manifestación enérgi-
cadevoluntaddirigida a otra personaestáya muy próximo al mandato;de ne-
cesidad,en el queel hablanteexpresala seguridaden la realizaciónde la ac-
ción; esta necesidad puede ser objetiva cuando está fuera de toda duda, y sub-
jetiva cuando sólo es sentida como tal por el hablante, expresando entonces
más confianza que convicción33. Con ellos se mezclan otros valores tales co-
mo temor aprensióno amenaza.

¿2 FERNÁNDEZ RAMIREZ: Op. ch.. 286.
FERNÁNDEZ RAMíREZ: Op. ciA. p. 295.
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A) Estipulativosencontramosen ejemploscomo:

¿¿Ahoraconocerá<> a Florita. una niñaperfectt»Ip. 88).
¿¿Tú. qtíe eresmayor.scras su tnadrecita:le caníarcí.sy le ensenc/rása hablar»
<p. 93).
“C¿n Don Luís p¿/saréi.¿ la tardemuy bien»Ip. 124).
«Sercis mi amigoy yo te llamaré Ip. 137).
¿¿Serásmayor, te cc/sc/ras. tendrásLina casa corno ésta. Despuésserásviejecita»
Ip. 166).
« lloy pc/sa/—eis ci día coíimigo» Ip. 2(16)

B) Categóricos:
Es difícil separaren estasegundapersonalos quepodríamosllamarcategó-

ricos de los de mandato. Dependerá de la intensidad con que el hablante se
manifieste. Una posible marca formal que nos haría pensar en mandato seña
la posposición del sujeto:

¿¿Estalarde lleíc,rcí usteda Celia al circo» Ip. 70).
y despuésircín ustedesa encontrarnosal coche» Ip. 88>.

«No. níademoiselle, no: hc/hlardi usteden francés»Ip. 163).

Pero tambiénhay mandatoen:

¿¿A Juanale pedirás perdón»Ip. 53).
¿¿Ahora le es¡c,rcí.v quietceitao Ip. 58).

B Lleno: ptíes. a pesar de lodo, te bañarás» Ip~ 102).

En el seg¡índocasoel adverbioahorada más fuerza al mandato por su ca-
rácter de acción inínediata.

1-lay otros, sin embargo, en los que quizá no se deba hablar dc puro manda-
to, sino simplementede unaafirmación categórica:

Y si vive dondeCristo dió lastresvoces,la IIcvarás tú, que lo queesyo»
Ip. 48>.
¿Dtíeríne,dtíermepri neto. Mañanamelo contaras» (p. 123).

C) Expresannecesidad:
¿¿ QLI e te hc/rcís LI na torí iii a» ( p. 66),
‘¿No importa; tú le c//te/lderc,s»Ip. 37).
¿¿Ensaliendoa la carreteraverás un atajo a manozurda»Ip. 142),
‘¿Ptíes le verás.,, Despuésdel almLIerzote llamaré>’ Ip. 171).

También hay necesidad, aunque primero se nos presente con una cierta do-
sis de duda al enunciarlo con la muletilla interrogativa ¿verdad?, en el
ejemplo siguiente:

¿<Tú no me niel/tiras a mí, maínaíta,¿verdad?No me níc,nircís nunca»Ip. 57).

mcl tíyo en estasegundapersonatodaslas formas queaparecenen terceraacompañadas
de la lórmtíl a detratamiento/,slecl/r/sledes-.
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El adverbionunca acentúa ese carácter de convicción, seguridad del ha-
blante ante lo enunciado. Se trata, en este caso, de una necesidad subjetiva.

D) También en esta segunda persona aparece el valor de amenazaque
puedeacompañaren ocasionesal mandatoo a la afirmacióncategórica:

«... y te quedarcíscuatrodías sin postre» Ip. 26).
«Pero también debes saber que ya no irás aSan Sebastiáneste año y te
quedarás Ip. 52).

— Interrogativas:

Comoen primerapersonaaparecetambiénel futuro en oracionesinterroga-
tivas y tampoco aquí se pueden ver como dominantes los valores que he seña-
lado para las enunciativas.Hay siempreun significado de dudaal que puede

sumarseextraneza:

«<iScíbrás ir al Romeral?»Ip. 142).
¿¿Bueno;¿perosc,brcísir?» Ip. 178).

Incertidumbre o temor:

«¿Y vosotras,amigasmías.mc olviclc/reis?» (p. 216).

En otros casosno sepercibemássignificadoqueel propiode las interroga-
tivas:

«¿Me lleí<circis contigo de paseo?Ip. SI).
‘¿¿Quéme regcílarcís?»Ip. 181).

2.1.3. Tercerapersona

Tambiénen estatercerapersonael significadode futuridadpuedeir acom-
pañado de otros valores que, en parte, coinciden con los ya señalados para las
dos primeras personas (categórico, estipulativo, de necesidad, de amenaza). Pa-
recelógico pensarque en estapersonano puedenaparecervaloresque son
propios de las otras dos, tales como el resolutivo o el vinculativo típicos de
Ja primera. Por lo que respecta al de mandato señalado para la segunda (o a
la tercera con la fórmula de tratamiento usted/ustedes)se puede decir que usa-
do en estapersonase convierteen prescriptivoporque,comodice Fernández
Ramírez,«no tieneunafuerzaimperativaclaraya queno lo usamosdirigién-
donos a nuestro interlocutor» 1

Así en esta persona, y en teoría, se podría hablar de categórico, estipulati-

yo, prescriptivo,de necesidad,de amenaza.Y comosiempre,las interrogativas

» FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. cit., p. 286.
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formandogrupo aparte.Peroen la prácticaesen estapersonamásdifícil toda-
vía decidir a qué grupo pertenecen los que aparecen en el corpus, fundamen-
talmente porque todos esos grupos señalados están muy próximos entre sí. Por
ello los ejemplos que voy a utilizar son aquéllos en que se ve con mayor clari-
dad (nuncacon abolutacerteza)quepertenecena un grupo.Peroestoysegura
de que aquí en tercerapersona,más aún queen la primera y en la segunda,
todos o casi todos son discutibles.

A) Podríamos decir que son cau~gor¡cossín más,es decir, sin queel ha-
blante manifieste su deseo de que ocurra, o la necesidad, al menos subjetiva,
o un precepto:

«Se las llevará Pedro, el portero» (p. 17).
¿‘No (o sahrcín, Mamá se ircí de paseo,papáestásiempre en su habitación»
Ip. 45).
“Mamá liene un dolor cíe cabezamuy fuertey no se leí•<aneorc¿ en todo eí día»
Ip. 95),
<¿íd abajo y os diráíz dóndees»Ip. 178).
¿‘Tambiénos cícírcín algunasgolosinasde las qtie os gtístano>Ip. 183).

B) Son esripu/atvos en cuantoque el hablante parece que de alguna ma-
nerase involucra con su deseoen el cumplimientode esaacción futura:

¿¿Quédesccon su amiga,miss,Así Florita jugará con estaniña»(p. 88).
«Mo,era las manitas,se reirá y en seguidae/típezciróa decir cosas»(p. 92).

y él te querrá mLIcho y te conocercíantesqtíe a nadie»Ip. 93).
¿<Tambiéntienenun lobo enci huertoy no nos hará nada,..»Ip, 130).
«El médico veacircícolTiendo: ip. 169).

(3LIC5 se lo pedirá, y me sÉ/Idrán, paraescarmientode incrédulascomo tú»
Ip. 170).
¿¿El mío no lardarán ya en traerlo»Ip. 183>
«Maimónes buenoy te querrd mucho»Ip. t86).
«La pobrecitaCelia sealegrará de quela sigáisescuchando,y os contarci todas
las diabluras»Ip. 216>.

C) Seguramentealgunode los anteriorespodríaincluirsedentrode los que
expresan necesidadsubjetiva: el hablante llega a sentir corno segura una ac-
ción futura que desea con fuerza. Pero también hay necesidad,a veces con

mezcla dc temor o de aprensión en:

¿¿¡Esosí quete gustará! lp.76
«Estarcí la pueltaabicíla, porqueel señorcura es un santo»Ip.. 130).
¿¿ ¡No hanvuelto! Ya no ¿<31verc/n... Eran unos malos Ip. 153>.
‘¿Porquese reirán dc nosotrasy nosdirán el camino contrario»Ip. 201>.

D) Comohe dicho antes, en tercera persona no se puede hablar realmente
de mandato aunque sí de prescriptivo. Sin embargo, el tipo de lenguaje de Ce-
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ha lo quedice no es el propio de esetipo de futuro. Se podríanseñalarcomo
ejeínplos,aunquecon grandesreservas:

«Con eso, María ~-olverá a limpiar la ropa» {p. 127).
«Lepesarétodos los días,y si no engordarenárcíquedejarledormir a la horaque
Baby quiera»Ip. ¡91).

E) Aníenazaencontramos en la fórmula hecha:

« Dios te casuigcírá,»IP. r 55>.

— Interrogativas:

Si en lo quese refiere a las enunciativas,los signifiéadosque adquiereel
futuro puedenserdistintos segúnse utilice en cadauna de las tres personas,

cuando estamos ante las interrogativas hay una mayor igualdad: en todos los
casos el hablante quiere salir de una duda. A ello, a veces, se unen sentimien-
tos de temor, esperanza,extrañeza.Así, por ejemplo:

¿¿¿Yquémc pc/sc4rcí si me caigo?Ip. 66).
¿¿Di. manid: ¿mec<3///cr<i?» IP. 86).
~<¿Qtíé ¡‘ensarcí hacerde él etíandosea mayor?»Ip. 194).
«¿Sercípara mí el collar?» (p. 206).

En un casonosencontramosun futuro queexpresaunanecesiadsubjetiva,
seguido del mismo verbo en un oración interrogativa: Celia necesita que le
asegurenlo que ella ve coíno necesario:

«Mamano se enfhdcu-cí¿Verdadqueno se en/adc¿rcí?» Ip- 183).

2.2. Losfuturos en —té en el mundode la fantasía

Además de todos estos futuros, aparecen en el libro Celia lo que dice un

grupo numeroso (49 en total) que he dejado aparte porque todos ellos, frente
a los anterioresque pertenecenal mundode lo feal. pertenecenal mundode
la fantasíaen el queCelia vive con muchafrecuencia.El futuro, por principio,
es algo que todavíano existe pero mientrasen los casosyaexaminadosva a
existir en la realidad en algún momento, o al menos eso se desea, en estos
otros futuros la existencia queda reducida a la imaginación, al juego.

Es curioso, por otro lado, observarcómo en estoscasoshay no sólo una
alternaciade futuro con presentesy perífrasis,algo normal, sino tambiéncon
tiempos pasados»:

Se hablaenestoscasosde imperfecloItidico o preludico;cjí GracielaREYES:Lo prag-

/naticc/ /ingíiAtica. Montesinos,Barcelona. ¡990,p. 11)8, y Ofelia KOVACCI: El c-oa/entc/ri<,
grcI//Ic/tic¿/l. Teoría y práctico. II, Arco Libros, Madrid. 1992,p. 84.
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«Tú eresmi hija —decidió de pronto— y yo te llevaréal colegio, te etíseñc,bc,la
leccióny epegobosi no me obedecías»Ip. 32).

2.2. 1. Primera pervma

No es extraño que dominen ampliamente en este tipo de futuros que expre-
san fantasía los de primera persona, porque Celia normalmente imagina una
historia en la que ella es protagonista.

De losgruposquehe señaladoparala primerapersonacreoquepodríamos
incluirlos dentro de los categóricos en cuantoqueafirma o niegarotundamen-
te, sin que, en general, se pueda considerar que hay promesa por pertenecer

al mundo de lo fantástico:

«Puesirá comolos pájal-os» (p. 66).
¿¿ . - - mesíuhire a unatorre» Ip. 66).

-. veré a las hadas» p. 66).
/rá a la luna y me meterápor la boca»Ip- 66).

Lo mismo en plural:

«O<>rn,iremosen el baico,y de prontoc>iremos canlar unasirena»Ip- 38).

También podemos ver la expresión de necesidad en:

«Porqueen cuantonos de el aire nos desharemos»(p. 35),

2.2.2. Segundapersona

En segundapersonaaparecenúnicamentedos: uno queexpresaconformi-
dad:

‘¿Bueno,sercís la cocinera»Ip. 32).

Y otro que expresaafirínación categó,-ica:

«Dr pronto grñc¿rch tú: ¡Tirria!» Ip. 39).

2.2.3. Tercerapersona

En tercerapersonaaparecendos casosen interrogativasque expresanel
afán del hablante de salir de la duda:

¿‘¿Y quépascírcí?» Ip. 39).
¿¿¿Y vendránpiratas?»(p.39).

En los casosen los queaparecenen oracionesenunciativasexpresanbien
una afirmación categórica o bien la convicción, la necesidad subjetiva de que

aquello se cumplirá al menos en el terreno de la fantasía:
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¿¿Luego,cuandollegue la noche, todo estarámtíy osculoy claré mucho miedo»
tp- 37).
¿¿también hemos de llevar muchopan pal-a echar Inigas a las ballenas,quese
pcnídrchí todasalrededor...»(p. 38.).
¿¿Entonces vendrcí¡a Virgen y lodo secahoc/rci» t p. 38>.
¿¿PLmes eso: que se verá tierra y que allí, a la orilla. esicírá el Santoesperándo-
nos.» IP- 39).

2.3. Fórmulashechoscon talar prospectivo

En algunasocasiones(23 entotal) aparecenfórmulasfijas construidasprin-
cipalínente con el verbo ver y el adverbio va o sin ningún adverbio, y más ra-
ramente con otro verbo (pensar) en las que aunque hay un valor prospectivo.
lo quedominaes un valor dilatorio, es decirse posponeuna acción «para un
momentoposteriorno especificado»

«Ve t-c,oos toquedice tu madrede C50» II>. t2>.
¿¿Algodifícil me pareceeso. En fin, ya vertí//o. Ip. 66).
¿¿Yalo pensare/nos» <p. 140).

Cuandovan en segundapersonay seguidosde unasubordinadacompletiva,
el futuro puede tener «un valor próximo al imperativo, e introduce una expec-
tativa en la conciencia del oyente» Y

¿<Estudiay ‘-ercí> cóíwo lo aptendes>Ip. 28 y
¿¿¡Ya verásqué bonito!» lp.38).
«Ven. Aí>toúito; verás qué bien yarnosa verlo desdeaquí’> Ip. 72).
¿¿Noseastonta; ya í.’c,-ás cómote gustatenerle>’ Ip. 92).
<Ya ¿ercí.,, eLíando papásepa que te has pasadola unción

Ip. 180).
¿¿Ya verás lo que te va a gustar»Ip. 183).
¿¿Ya ¿‘etá?, qué buenasmigashacéis»IP- 186).

Otrasvecespuedetratarsesólo de un apoyoléxico, utilizado
te con la única finalidad de ganartiempo:

~<Vcrá,,papá; yo te contaré’> Ip. 13).
Vercts.. Pues yo le dije a la Virgen que.- » Ip. 78).
Venís.guapín;ahoralú y yo leniaí,,osun auto magnifico»Ip.

en los pasillos!»

por el hablan-

214),

~> FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. ciA. p. 303.
» FERNÁNDEZ RAMíREZ: Op. cii.. p. 303.
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2.4. Futuros en -ré que no son írospectivos

Aunque en este trabajo se trata de ver las tres formas señaladas cuando
sirven para expresar una acción futura, sí me parece necesario hacer una alu-

sión a aquellos casos en los que el futuro en -re’ tiene sólo un valor modal con
el fin, sobretodo, de veren quéproporciónaparececon tal valory en quéti-

po de construcciones suele darse.
De todos los casoscontabilizadosaparecen55 (19,45%)sin ningún valor

futuro. Sussignificadossonmuy variados:posibilidad,incertidumbre,sorpre-

sa, írntación, extrañeza. Algunos ejemplos son los siguientes:

“Lo tendrá en su arínario,quepareceun nido de monas>,Ip. 78).
¿¿¡Jesús.Dios Inio, en cí~íé bobadasestaráspensando!»Ip~ 81).
«¡A lo mejor sei-ch, taínbiénlas vacashermanassuyas!»Ip. 98)
¿<;EsIc/rá Lísted encanladacon eMe cromo de niña! (p. i II).

sí tú, senoríta tnarquesa,se lo dijeuas a tu padie. que tendrá empeñosy
poder»Ip. 122).
«Pero¿porquéestarcí tan contentade tenerun hijo tan formidable?Ip. 194).
¿‘¡No te creerásquete ha dado el collar» IP- 210).

Dentro de este tipo de futuro con valor modal, no prospectivo, hay un nú-
mero abundantísimo (32) con la forma sera:

‘¿¡Milagro seráque no hayascogidouna pulmonía! Ip. 12).
¿<¿Serásboba?»(p. 23).
«¿Seráscapazhastade metera la Virgen en lus trapisondas?»Ip. 78).
«Nenia duendes»Ip. 1 87).

En algunoscasosmás que de un futuro de probabilidad,de conjetura,sin
valor prospectivo, se podría hablar de un futuro atemporal, que indica algo que
sucede habitualmente:

Celia habla de un señor chino que va a vísítarlos y se imagina cómo es:

«—Lleva trenza,papaito?
—No, Se la ha corlado.
—¡Pero l/evaí-áun traje de rasocon muchospájarosdecolores...!»(p. 171).

Comienza con un presente habitual y sigue con un futuro en el que mant-
fiesta extrañeza, sorpresa, posibilidad. Pero también, como el presente, se

refiere a algo habitual.
Otro ejemplo de este mismo tipo:

«—¿Y todaslas mamásse van de casapor la tarde?
--—No sé quábarcia las mamás,hija mía» Ip. 21).

Celia se refiere con el presentevan a todas las tardes. En la respuesta hay
también un futuro, harán, en el que vuelve a haber un significado de posibili-
dad,duda,perotambién unareferenciaa unaacción habitual.
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3. PRESENTEDE INDICATIVO: SUS VALORES

Es el tiempo menoscaracterizado,más neutroo másindiferenciadodel sis-
tema39.Se define negativamentepor no expresarni anterioriddadni posteri-
dad y esto es lo que explica sus múltiples usos.

En muchas gramáticas se le denomina «tiempo comodín» por esa gran fle-
xibilidad: si se refiere al pasadose hablade presenteretrospectivoy si se
refiere al futuro de presente prospectivo. Bello al hablar del significado

metafóricode lostiemposdiceque«la relaciónde coexistenciapuedetambién
emplearse metafóricamente por la de posterioridad para dar más viveza y color
a la concepción de las cosas futuras y para significar la necesidad de un hecho
fttturo y la firmeza de nuestra determinación» ~>. ParaCésarHernándezla ra-
zón fundaínentalde susmúltiples valoresno es que seafonéticamentemás

simpley más breve sino «que el hablantedeseaacercarla realidada su mo-
mento, a sí mismo; necesitahacerreal algo que va a dejar de serlo (...). Y
mirando hacia el futuro ocurre Otio tanto: deseamos acercar el porvenir a nues-
tro momento y paraello acudimosal presente»’1.El creequeestatendencia

psíquica y la ley del mínimo esfuerzo, que se concretaría en el uso de un tiem-
po comodín,seríanlas razonesquejustificaríanel desusodel futuro y susus-
titución por el presente,sobretodoen el hablafamiliar, en la populary en la
infantil. Gui Gayatambiéncreeque, aunqueel uso del presentepor futuro es
común en todas las edades y planos sociales, donde se usa con mayor frecuen-
cía es en el lenguaje infantil y en el popular42.

FernándezRamírezdice queel presenteprospectivosirve paraexpresarun
hechoo un acontecimientofuturo quepuedesero no inmediatoy queva uni-
do con frecuencia a un matiz voluntativo “~.

Porto, quepartede las ideasde FernándezRamírez,hablade dos tipos de
presente prospectivo: uno que corresponde a un uso neutraliazado y otro que
corresponde a un uso dislocado. Dentro del primero sitúa el presente de man-
dato y el que se usaen la prótasisde las condicionales.En el segundodis-
tíngue:

~< Emilio ALARCOS LLORACH: «Sobrela estructuradelverbo español».en Est,,cliosde
gra///c/ticcl jio/<-ionc/l del español.Gredos.Madrid, 1973, p. 65.

~“ BELLO: Op. cit., p. 236.
~‘ CésarHERNÁNDEZ ALONSO: «El ftíturo absoltíto de Indicativo», Archivum, 1968,

p. 30.
>‘ CRí GAYA: Curso, pp. l55-156.
~> FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. cit, pp. 223 y ss.
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a) Para indicar acciones inmediatas. Cuando el verbo está en primera per-
sona,expresaademásfirme resolucióndel sujeto. Podríahablarsede
presentede conatocuandoel verbo expresaaccionesperfectivasquees-
tán a punto de llevarse a cabo.

b) Para indicar acciones generalmente no deseadas cuya realización es ine-
vitable. Se usa el presente para acentuar de esta manera su inconve-
níencía.

e) Para acciones cuya realización futura está fijada o planeada de antema-
no. No es inmediata,peroal estarya determinadala vemoscomopre-
sente‘1

Dejando a un lado los presentes que aparecen en la prótasis de las condi-
cionales45 voy a examinar los valores que pueden expresar los presentes
prospectivosencontrados.El esquemaserámuy parecidoalquehe seguidopa-
ra el futuro en -re’: los agrupo por personas, dejando aparte siempre las in-
terrogativas.

3.1. Primeraperruna

Presenteprospectivode acciónfutura inmediata aparece en:

«Sí. hija; ya me ¿‘O~» (p. 21).
¿¿¡Ay, madre mía, queyo me muero!» Ip. 61).
«En seguidavoy yo» Ip. 86).
«Nos la llevc/mosnosotros»IP- 193).

A este valor se puede unir, como ocurría en el futuro, un valor categórico

o resolutivo:

¿¿Ahoramismo me sientoaquí y ya no me muevoen todo el día» Ip. 207).

SegúnFernándezRamírez46estevalorcategóricoaparecetambiéncon los
presentes prospectivos negados:

«No me enfado... Di’> (p. 31).

~ PORTO: Op. cit.. pp. 50-52.
~> ROCA PONS (Introclucciá,ía la gramcítica,p. 219) señalaentrelos factoresquepueden

favorecerla expresióndeun hechofuturopor mediodelpresenteelque«yaexistanexpresiones
quesitúan la acciónen el futtmro» y éste,paraél, seriael casode estasoracionescuandollevan
futuroen la condicional.ParaGui Gaya(Curra ¿wperio~ p. 156> <¿la imposibilidaddel futuro
en la prótasis es quizá un resto del sentido obligativo que tuvo en su origen». Mauricio
MOLí-lO: ISistenícític.-adel verboespañol.Gredos,Madrid, 1975,p. 243),habladelpresentea/O
que apareceen las fraseshipotéticasindicativas.

“FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. cM, p. 229.
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Con significado de amenazaaparece en:

¿¿Loprimero es quete estésquieta.Si no, me -oc» Ip. 95).

Otrasvecesse utiliza paraexpresarunaacciónfutura no inmediataquese
tiene ya fijada o planeada:

«Pues,hija. yo tambiénvoy a un bailede máscaras»Ip. 25).
¿¿Puesno va a poderser, porquevoy al colegio»tp. 67).
¿<Hastaque vengaSan Miguel no ¡,uedo salir de aquí»Ip. 122).
¿¿Condon Luis pasaréisla tardemuy bien. Mtmcho mejorquecon nosotros,que
¿a/noslejos’> Ip. 124).

También en estos casos de acción no inmediata el presente prospectivo ne-
gado adquiere un fuerte tono categórico que se acerca a la promesa (resolu-

tiro):

¿¿¿Quémiedo! Ya no voy a tu casa»(p. 41>.
¿¿No,no; vuelo. Ya lo he decidido»Ip. 67).

1-lay algún ejemplo en el que aparecen matices voluntativos. Fernández
Ramírezdicequeestosucedecuandoel presenteprospectivo«seusaparapre-
sentar un proyecto, un plan de acción que se propone o se comunica a al-
guien»’7. El grado de inmediatez de la acción puede ser mayor o menor se-

gún se ve en los siguientes ejemplos:

¿¿Puessc lo cleciníosa tu padrey un día te llevo conmigo» (p. 66>’>.
~¿Reu,,i///os tú y- yo todo lo quetenemos,y se lo lle¿.’c/n/osal señorcura»Ip. 13<)).
¿¿Me ¡o coínpíasy no lo itc,eníoshastael día de mi santo’> Ip. 1 82).

En estosejemplos la acción no es tan inmediatacomo en el siguiente:

«Estoquepareceun bañono lo es. sino un auto forrado de rasoblanco,..En el
fondoponen/oslos cojines del salóny nos se,aamos t.p- 214)

Interrogativas

La mayoríadelos presentesprospectivosde primerapersonaque aparecen
en oraciones interrogativas van en plural (13 en plural y 1 sólo en singular).
Casi todos expresan un futuro inmediato que puede ir acentuado por la apari-
cIón del adverbio ahora:

«Y ahora. ¿a qué jugcnnos ?» Ip.34).

c.Y ahoraquébac-cmos,mamá?»Ip. £78).

» FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. <it, p. 225.

» Parareferi -se a la misma acciónunas líneasmás abajo tu liza el futuro: «Se lo cure//los

a tu padre»Ip. 66).
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Aunque también puede que la demanda afecte a una acción inmediata, a
pesar de no aparecer ninguna marca:

«Mis, ¿la llevc,,nosa la calle Hortaleza?IP- 14).
“¿A dóndevc//nos.->» Ip. ¡£0).
«¿Esque nos v’c/m<>s a casa?’>It’- 164).
¿¿¿ Porquénc, pregímtcinosa alguien?” Ip. 201>.

Hay un solo casoen el que la preguntaparecereferirsea unaacciónno in-
mediata:

‘¿¿Cuándonos ‘amOs a San Sebastián,papailo?»Ip. 92).

3.2. Segundal)ersona

Como ocurría en el futuro, el presente con mucha frecuencia se utiliza en
esta persona además de con el valor prospectivo que sigue teniendo, con un
valor de mandato. Pero igual que el imperativo puede usarse además de para
ordenar «para pedir, advertir, suplicar, amenazar o instruir»’9, los presentes
también pueden aparecer con todos estos significados. Como en otros casos,
resulta difícil en la práctica separar lo que es mandato de lo que es sugerencia
o un proyectoo un plan de acción. Sin embargo,podría decirseque hay un
significado de amenazaen:

«Lo primero esquete cstésquieta... Si no, mevoy y le quedassin sabernada»
Ip. 95).
¿¿Si cometesalgunainconveniencia,te acuestassIn cenar»Ip. 171).

Se utiliza para presentarun proyecto, un plan en:

¿<No.no le digasnada.Tú incindasqueme haganunas alasa la medida»(p. 66).
«Esoes. Luegomellevasallí lejotes,dondetienesel tuyo, y meenseñasa volar»
Ip. 66).
¿‘En cuantoestésen Madrid entrasy salesen dondequieras»Ip. 122).

Transmiteinstrucciones,aunqueya en algún casosepodríainterpretarco-
mo mandato:

«Sí, lo mejor es quete lo quites. Despuéslo entierrasen unamaceta»Ip. 54).
“Allí estála cabra(.1. Te la traes “pa” casa...»Ip. 142).
«Bueno. Le quiras las correasy quese lo lleve» Ip. 154).
¿¿Y dijo: “Pueslos cogesen unacestay los líevc,s tan guapamente”»(p. 185),
¿¿Te lo puedo prestarhastaque no seaninclusera,y ltíego me lo deí.’ue/¿•’es»

Ip. 197).
«Hoy no vasal colegio...»Ip. 199).

>~FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. cit<, p. 231.
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Y quizáestemosya antemandatoen:

«Tienesqueestarcomoenmiso...’> Ip. 95).
¿¿Y les dices a tus papásqueo matana los gatoso mi amitadará partea la pO-
licía» Ip. 160).

A vecesse presenta«un anuncioo una representaciónviva de hechosno
deseados» >~>:

¿¿Conouatardecomoaquéllanieq//.;tcíis la vida» (p. 40).

En cuantoal gradode inmediatezdela acciónquese propone,varíasegún
los casos, pero no es muy alto en aquellos en los que se presenta un proyecto,
sehaceunasugerencia.Si hay más inmediatezen algunode los quetransmi-
ten instruccioneso en los queclaramentemandan;quizáestemayor o menor
grado sealo que permitedistinguir el mandatodel proyecto,de la sugerencia.
Decualquier forína, sólo podrásabersecon certezasi el futuro queseexpresa
es más o menos cercano cuando aparezca un apoyo léxico como en los si-

guientes ejemplos:

«Anda, ahoramismo me enseñasunaspoquitas»Ip..30).
¿¿Perootro día le arañas tú a él» Ip. 160).

En el primero, con ahora mismo, está claro que se refiere a un futuro
inmediato, mientras que en el segundo, con otro día, la acción es más lejana
o indeterminada.

— Interrogativas

Expresansimplementeel afán de salir de unaduda:

¿¿Di: ¿tú no te disfrazas?»Ip. 24).
«¿Quieresseraviadoracuandoseasmayor?» Ip. 66).

Matices como temor o soipresa:

«¿Yate vc,s?» (p. 21).
¿<Entonces...¿nosc¡les ya?Ip- 23).

En estosdos últimos casosse refiere a un futuro inmediato,igual que en
el único caso en que aparece plural en esta segunda persona:

¿¿¿Yquées lo quedais por ella’?» (p. 332).

»< FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Op. <-ir,, p. 226.
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3.3. Tercerapersona

Igual que en el futuro, en la tercera persona del presente parece lógico
pensarqueno aparecenvalorescomoresolutivoo de mandato(ésteseríamás
bien preseriptivo, como dice Fernández Ramírez).

De todos los casos en que aparece el presente con valor prospectivo en esta
persona, sólo en un caso (con el apoyo léxico ahora) se puede hablar de que
se refiere a una acción inmediata:

«Ya han“acabao’, y ahorase van» Ip. 48).

En todos los demáscasosindica unaacciónque puedeo no ocumren un
futuro, pero que no es de cumplimiento inmediato:

«Si me descuidocomohoy. mepuede matarpor distraída»(p. St).
«porquediceque aél te batítizaronen la ernúta1~) y quesi la tiran semuere

cunlendo..- » (p. 130).
«Déjame.A lo mejor no viene»(p. 172).

También aparecen casos en los que la acción o el acontecimiento que se
anuncia están ya previamente fijados, planeados:

«Luego iremos con el chico de] hojalatero, que se vis;e de tonto, y con la
Madalena,queva de paleta Ip. 25).
«Creoquela función efl/piezc/a las seis y media»(p. 70).
«... por su culpa me lleva,, internaal colegiola semanaqueviene..» IP- 214>.

Quizá se pudiese hablar si no de mandato, sí de prescriptivo en:

¿¿Lasniñasse ca/lan» (p. 50).
«Bueno;puesno se tira.,» Ip. 116>.

También tienen valor de futuro no inmediato los casos en que se usa el
presente del verbo ser acompañado de un apoyo léxico que indica el tiempo:

¿<¡Queluegono es verdad!»Ip. 3t).
«Mañanaes domingo»Ip. 67).

-— Interrogativas

En tercerapersona,como siempre, lo que domina es el valor de dudaal
que se pueden unir otros como los ya señalados de extrañeza, sorpresa, temor.

En uno de los casosse expresaun futuro inmediatísimo,unido a temor:

«¿Seponeustedmalo, don Luis?» Ip. 129>.

En otros la acción no es inmediata,se refiere a un tiempono cercano:

«¿Y de quéva vestido?’> Ip. 25).
«¡Ah! ¿ Víet,eel velano?»Ip. 59).

En esteúltimo se manifiestaademássorpresa,extrañeza.
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Las interrogativas indirectas en las que aparece un presente prospectivo de-
penden todas ellas de un verbo ver en futuro:

¿<Veremoslo queclic-e tu madredeeso>’ Ip. 12).
«Papáverá lo quebcícecon ellos cuandovenga»Ip. 116).

- y cuandovengami Juan Antonio veremosquédice» (p. 1 14).

3.4. Presentesprospectivosen el nuindo de la ¡¿¡níasía

También en el caso de las historias que Celia se inventa aparece utilizado
el presente con valor de futuro, alternando con el futuro -re. Su uso, sin em-
bargo. es mucho menos frecuente: aparece sólo en 6 ocasiones:

¿¿Luego,ctmandolleguela noche,todo estarámuy oscuroy dará mucho miedo,,.
A lo mejor ¿‘ienen unOs piratassalvajesque nos ql/ieren comer:pelo yo tendré
un palo y los mataréa lodos» IP- 37).
«Dormiremosen el barco, y de pronto oiremos cantarunasirena quese</ccrcc/
a nosolrus» Ip. 38).
¿¿ Al amanecersólo ¿e//losel mar» (p. 38).

4. LA PERÍFRASIS IR A+INFINITIVO. SUS VALORES

Dentrode las formasqueparala expresiónde futuridadsustituyenal futuro
en -re, estánciertasperífrasisde infinito y entreellas la formadapor el verbo
ir seguido de la preposición a y esta forma no personal. Comodice César Her-
nández, citando a Guillaume, sólo las perífrasis de infinitivo pueden sustituir
al futuro ya que el infinitivo «es forma verbal dc máxima tensión, de pers-
pectiva abierta y orientada hacia el futuro»51 y en el caso de la que nos ocu-
pa el verbo de movimiento ir sirve para reforzar ese valor de futuro.

A pesar de que está fuera de toda duda el uso que tiene esta perífrasis para
expresarlo venidero, en casi ningunagramáticaapareceestudiadacon tal va-
br. Cartagenadice a esterespectoque«resultacurioso observarqueestaperí-
frasis, expresión tan común del futuro en español, se haya tratado generalmen-
te de modo marginal,casi independientementedel sistemaverbal de la len-
gua»

>‘ C. 1-lERNÁNDEZ ALONSO: ‘¿El futuro», pp. 33-34.

>2 CARTAGENA: ¿<Acercade las categoríasde liempo y aspectoenel sistemaverbal del

español’>,RSEL. 8-2, 1978.p. 374, n.> 3 lapl/d Ángel LÓPEZGARCíA: ¿<La interpretaciónme-
talingúisticade los tiempos,modosy aspectosdel verboespañol:ensayode fundamentación>’.
en Nuevosestudiosde lingíiíqic.-c¡ espcíñoia.Universidadde Murcia, Murcia, 990. p- lIS.
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GómezManzano53dice que cuandoen alguna gramáticase alude a ella
se suele decir que sirve para expresar un futuro inmediato. Gili Gaya, por
ejemplo,opina queexpresaun futuro próximo, frente a can/aréque expresa
un futuro remoto o de realización indeterminada54.Manuel Secodice tam-
bién que expresa una acción que se ve más inmediata al presente que la expre-
sadapor el futuro, aunque,añade,se ve másviva o voluntaria55.

Es posibleque en un primer momentose utilizaseparaexpresarúnica y
exclusivamente el futuro inmediato56. Pero hoy aparecen ejemplos que se re-
fieren tanto a unaacciónfutura inmediata,comoa unaacciónmásalejadaen
e! tiempo e incluso a un futuro no determinado. Lo que sí puede verse en ellas
es el hecho de que en la intención del hablante la acción comienza de alguna
maneraa realizarse,aunqueen la realidadobjetivaestémás o menosalejada.
En estesentidoGui Gayadice que ir a + infinitivo significa «acción que co-
mienza a efeetuarse bien en la intención o creencia subjetiva, bien en la rea-
lidad exteí-ior»>.

Montes señala toda una serie de significados o valores de esta perífrasis:

1. El verbo ir con parte de su valor de movimiento.

2. De movimientofísico se pasaa movimiento psíquico.
3. Expresiónde meraposibilidad,por lo queno tendríasignificadofuturo.
4. Fórmulas exhortativas o de invitación, equivaliendo a un simple

presente o a un futuro inmediatísimo.
5. Expresiónde deber u obligación.
6. Valor de iluperativo.
7. Puramentetemporal>‘.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría con el futuro en -re’ (y algo
menos ya en el presente prospectivo) cuando se utiliza la perífrasis ir
a + infinitivo expresando futuridad, es difícil, en general, encontrar algún sig-
nificado más. Son raros los ejemplos, en mi opinión, en los que se puede ha-

blar de un valor categórico, de mandato, etc. Por ello, y aunque he seguido

Pilar GÓMEZMANZANO: ¿¿Laexpresióndel futuro absolutoen el españolhabladoen
Madrid y en México”, Anac/rio <le Lerrc,s. XXVI, Facultadde Filosofía y Letras, Centrode
Lingiiísíica Hispánica,México. 1988, pp. 69-70.

~ GILI GAYA: Cuí-so. p. 107.
Manuel SECO: (Áraníciticc¿ csencic;ldel español.Aguilar, Madrid, 1972, p. 200.

»‘ LeopoldoSAEZ GODOY: ¿¿Algunasobservacionessobrela expresióndel futuroenespa-
ñol», A¿-tc,sdel XI Cc’ngresohne,nc,cic,nalde Linghística Roincinica,4, 1968. PP. 1887—1888.

~ GILI GAYA: Curses p. 107.
» MONTES: Op. cii,, pp. 543 y Ss
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agrupándolos por persona y en ocasiones habrá que señalar algunos valores,
no he hecho grupo aparte con las interrogativas, que aquí no se diferenciarán
tan claramenteen cuantoal valor de la forma verbal. Creo que en todos los
casos lo que más interés tiene es indicar cuándo se refieren a un futuro próxi-
mo, cuándoa uno másalejadoo, incluso, a un futuro no definido.

4.1. Primera persona

Se refieren a un futuro más lejano:

¿¿Pues,hija, estatardevoy a ir a su casaa llevar un recadode mi padre» Ip. 45),
« ¡Quésorpresale ¿‘Y a dar el día de su santo!” Ip. 115).
«Me parecequevoy a tetíerqtie volver mañana..,» (p. 165).
¿‘¿Y cómovoy a ¡amar la medicinadespuésde la cenasi no ceno?»Ip. 171).

En todos los casoshay un adverbio, un complementocircunstancial,que
señala el tiempo.

Se refieren a un futuro máspróximo:

«Espera.qv’e te ‘Oy a echar tina cabrita-»Ip. 12).
«Puesentonces,para quese corrija usted,la ¿‘<>v c/ poner de rodillas cara al rin-
cón» IP- 20).

Voy a daros un libro de estampas»(p.3S).
«Bueno.vc/nwsc’ decir tonteríasqueno se enlienden>’ Ip. 59).
¿¿Miss, ‘a/nos o bajar por él» tp. 72).
¿¿Trúeme¿¿que1pucherele.qtie ¿‘<¡¡nos cl í/c/c-¿’r la papilla al niño» Ip. 142),
¿¿Esperad.qoc -ay a probor ahor¿¿”Ip. 1 St)) -
«Lo quele ‘‘o>- c/ coarcír esunadelas másbellasleyendasde la China» Ip. 1735.
¿¿Ahorano ¡-cv/los a sabervolver con t¡i mamá Ip. 178).
¿¿Ahora, ¿cómovainasa llevar esteaninnlito si no quiereandar»(p. 2035.

En todosestos casos,salvo los tres últimos que llevan un apoyo léxico
(ahora), no haynadaquenos indique queserefierea un futuro inmediato,pe-
ro en el contexto se ve claramente que es así.

Hay otro ejemplo en el que ese mismo adverbio ahora se refiere no a
«dentrode un momento»comolos queacabamosde ver, sino a«en lo sucesi-
yo», «a partir de ahora» ~<>.

«Lo que me ¿-ay c/ cli,’eriir ahoraque sétodasesascosas»Ip. 109).

Un futuro no determinado se podría ver en ejemplos como:

« Vainasci ir juntos acomprarunos periquitoscíe Australia» Ip. 199).

» FERNÁNDEZ RAMíREZ: Op. cii.. p. 300.
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« Vcanosa lle,,c,r el auto de juguetes..»<p. 99>.
«¡Me handichoque voy a ir internaal colegio!» Ip. 205).

En ocasionesaparecesin ningún valor de futuro la fórmula vamosa ver.
LázaroCarreterla denominafórmula retardataria:

Vctatos ¿y ¿‘e,-: ¿porqué lloras» <p. 102>.
« Vcí,nosc/ ver. Contéstemeustedsin miedo lo quesepa»Ip. 163).

También aparecen las construcciones a i’er, a versi, a ver ccmío. Se trata
de perífrasisabreviadas,de fórmulaslexicalizadaso en procesode lexicaliza-

ción:

«A ver cómote portas...»Ip- líO).
«A ¿‘e,: dime esO..,» p. 187).
“¡A ¿.-e~- si tú erestan inteligenciacomoél!» Ip. 201).

4.2. Segutídapersona

La mayoríade los casosindican un futuro próximo, inminente:

“Si lo di go, te -ci» ci enfrclar>~ Ip. 31).
«Pero¿¿-<cc c¿ chjar a la chicaen paz?” (p. 49>.
¿‘¡Queme V</5 a ti/al-!’> (p. 83).
“No te acerqt¿es.q oc te ¿‘ci» cl manchar» Ip- 207).

En ningún caso aparece con apoyo léxico que nos indique que se refiere
a un futuro inmediato, aunque también aquí, el contexto lo aclare.

A un futuro más lejano se refieren:

¿‘Di, tu amá: ¿qué te Vas ci co/nprar%’ Ip. 36).
¿<¿Y dóndelo vais ci /30/lcr?» (p. 37).

En estasegundapersonaapareceaún de formamásclara lo quedecíaan-
tes: en la perífrasis ir a + infinitivo con significado de futuro desaparecenen
general los valores que veíamos en el futuro en -ré e incluso en el presente.
De todoslos casosencontrados,sólo hay uno en el que se puedaver valor de
mandato o de mego:

«voy adarosun libro deestampasy os «</is a es/drquietecitashastala horaque
vengaa buscara Celia» Ip. 35).

4.3. Tercerapersona

Con respectoa la tercerapersonaocurreexactamentelo mismo: no es fácil
encontrar qué valores, además de futuridad, puede expresar. Pero algo de esto
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ya se veía en esta personaincluso en el futuro donde decíaque la tercera,
frente a la primera y a la segunda,pareceser la másneutra, la que estámás
libre de esos valores.

Lo que se sigue viendo es queal emplearla perífrasisel hablantesiente
que la acción ya comienzaa realizarse,al menosen su intención.Quizá esto
sea lo que haya llevado a muchos a decir que el futuro expresado por medio
de estaperífrasis es más próximo.

En estapersonaencontramosejemplosquese refierena un futuro próximo
como:

«¿Qué vcí ci ;~císclr ahora?»Ip. 178).

ínarcadocon el adverbioahora.

Taínbién con el adverbio ahora perocon el significado no de «enestemo-

mento» sino de «a partir de ese momento».

‘¿Ahora -a cl ¡‘cc/ir a la Santa(lite le vuelvana salir los dientes»Ip. 170).

Sin marcaningunatambién expresanun futuro inmediato:

«¡Papá,queJuanase -ci a a/o/-ir! Ip. 42).
« Vcí ci ro/nper la puerta” (p- 138).
¿¿¡Quese va ci esccí¡’clr, Manuel!» Ip- ¡38).
«Le “a a hacerdañoeso Ip. 142).

¡ Va ci nc¿ ‘<ir!» Ip. 20 1).
¿¿ ¡ Se va ci ín<rir de frío! » Ip. 205).

Un futuro más lejano apareceen ejemploscomo:

«Mi hermanose íd ci poner una coleba encarnaday vc¡ a llevar un abanico
grande»Ip. 25).
«¡[-o quese -a ci cíií’erfir Solita!» Ip. 25j.
«Tengoque peinartey ponerteotro veslido, que¿‘a ci ‘el/ir visita” (p. 172).
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