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Este trabajo es básicamente descriptivo y se ha partido de la considera-
ción de la perífrasis como un complejo verbal de significación disjunta
constituida por dos elementos o bases verbales: la forma auxiliar y la forma
auxiliada, que obligatoriamente ha de ser un infinitivo, un gerundio o un
participio. En algunos casos puede presentarse un elemento de enlace entre
esta forma y la auxiliar: este enlace es una preposición o la conjunción
que. En este tipo de construcciones, al realizar la conversión pasiva e inte-
rrogativa, se produce una alteración exclusivamente sobre una de las dos
bases que la constituyen, la auxiliada, mientras que la auxiliar no experi-
menta cambio alguno.

Ésta es la definición de que se ha partido para diferenciar el complejo
verbal perifrástico de otros complejos verbales que presentan una estruc-
tura superficial aparentemente perifrástica pero que, en realidad, no son
perífrasis.

A partir de este concepto, en el material utilizado se han registrado cin-
cuenta y tres tipos de construcciones que cumplen estos presupuestos y que
hemos considerado como tales perífrasis. Son las siguientes:

- Construcciones con infinitivo
acabar de + infinitivo haber que + infinitivo
acabar por + infinitivo ir a + infinitivo
comenzar a + infinitivo llegar a + infinitivo
comenzar por + infinitivo llevar a + infinitivo
deber (de) + infinitivo parar de + infinitivo
dejar de + infinitivo pasar de + infinitivo
echarse a + infinitivo ponerse a + infinitivo
estar al + infinitivo romper a + infinitivo
estar a poco de + infinitivo tener que + infinitivo
estar a punto de + infinitivo terminar por + infinitivo
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estar en trance de + infinitivo venir a + infinitivo
estar para + infinitivo venir (de) + infinitivo
estar por + infinitivo volver a + infinitivo
haber de + infinitivo

- Construcciones con gerundio
acabar + gerundio pasarse + gerundio
andar + gerundio salir + gerundio
continuar + gerundio seguir + gerundio
estar + gerundio terminar + gerundio
ir + gerundio venir + gerundio
llevar + gerundio

- Construcciones con participio
acabar + participio quedar + participio
andar + participio seguir + participio
darse por + participio ser + participio
dejar por + participio tener + participio
estar + participio venir + participio
ir + participio verse + participio

Los anteriores tipos han sido reagrupados en otros tantos apartados se-
gún se trate de perífrasis aspectuales, modales, temporales o diátesis pasiva.
Sin duda alguna, el grupo de las perífrasis aspectuales es el más numeroso,
pues la categoría de aspecto es la que tiene una expresión mínima en espa-
ñol por los procedimientos morfológicos de la conjugación; hay que seña-
lar que de las 4.825 construcciones perifrásticas registradas, 2.375 son perí-
frasis aspectuales.

La perífrasis que aparece con una frecuencia más elevada es la cons-
trucción ir a + infinitivo, de la que se han encontrado 735 muestras, segui-
das de estar + gerundio con 570 casos; la construcción pasiva ser + parti-
cipio con 569, y la perífrasis obligativa tener que + infinitivo, de la que se
registran 329 usos.

Por otro lado, también son muchas aquellas perífrasis que presentan una
frecuencia mínima y que no pueden ser, por tanto, muy representativas
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frente a la totalidad de las construcciones registradas, tal es el caso de las
perífrasis siguientes, cuya frecuencia de aparición es 1:

acabar + participio pasarse + gerundio
comenzar por + infinitivo romper a + infinitivo
estar al + infinitivo seguir + participio
estar a poco de + infinitivo terminar de + infinitivo
estar en trance de + infinitivo terminar por + infinitivo
estar para + infinitivo venir (de) + infinitivo

Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta es el número de perífrasis lo-
calizado en cada una de las publicaciones analizadas que oscila entre un
mínimo de 13 construcciones diferentes en la revista Madriz y en el Ideal
Dominical, y un máximo de 27 clases en el diario El País y en el deportivo
Marca, o de 26 en la revista Época.

En cuanto al número total de perífrasis registradas en cada una de las
publicaciones, las que presentan un índice más elevado son las revistas
Cambio 16 con 245 construcciones, e Interviú con 241, ambas de infor-
mación general; y la revista La Luna, encuadrada en el grupo que hemos
llamado juvenil, con 239 perífrasis. Por otra parte, pertenecen a la prensa
especializada las revistas que presentan menos variedad de construcciones,
como es el caso de Automóvil con 48 muestras, Natura con 68 y Madriz en
la que se ha registrado el menor número de construcciones, 40, pero hay
que señalar que se trata de una publicación compuesta en un 60% por co-
mics.

Al analizar las perífrasis con frecuencia más elevada nos encontramos
con que se trata de una construcción que expresa futuridad inmediata, ir a
+ infinitivo, y de una perífrasis imperfectiva, estar + gerundio; este hecho
es sintomático dada la carencia de la conjugación española de unas formas
específicas para la expresión de la futuridad inmediata y la duración del
proceso.

Por consiguiente, hay que considerar a la perífrasis como un recurso
morfológico de la conjugación para expresar diferentes valores lingüísticos
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que con los tiempos de la conjugación no resultan suficientemente precisos
y claros.

Pero la perífrasis, además de recurso morfológico de la conjugación es
también un recurso estilístico. Son frecuentes las construcciones equivalen-
tes, como los casos de las incoativas empezar a + infinitivo y comenzar a +
infinitivo, la primera con mayor frecuencia que la segunda, que, a su vez, se
utiliza en un registro más culto. También se puede establecer una equiva-
lencia entre las perífrasis estar a punto de, estar al, estar a poco de + infi-
nitivo, que expresan el mismo valor de futuridad inmediata y cuya elección
depende del interés estilístico del sujeto que la utiliza para subrayar o des-
tacar lo expresado.

Con respecto a las perífrasis modales, como ya se ha visto, en este tra-
bajo nos hemos limitado a la construcción con el auxiliar deber y hemos
prescindido de otras combinaciones con los llamados verbos modales, que
para muchos autores constituyen verdaderas perífrasis, pero que no resultan
muy claras; por ello, siguiendo a Gili Gaya [197311, 119] se ha conside-
rado como verdadera perífrasis modal la estructura deber de + infinitivo;
ahora bien, a la hora de analizar el material recopilado la confusión entre el
valor de la construcción deber de + infinitivo y deber + infinitivo es tal, que
nos hemos visto obligados a incluir ambas construcciones en un solo
grupo, el de perífrasis modales, aunque la construcción deber + infinitivo
no sea una verdadera perífrasis modal.

Hay que señalar que la construcción pasiva ser + participio ha sido en-
tendida como una perífrasis más que se ajusta a las mismas características
que las restantes estructuras examinadas. En la lengua hablada la aparición
de esta perífrasis es prácticamente nula, sin embargo, en la prensa presenta
un porcentaje de aparición muy alto, es la tercera construcción de las regis-
tradas en cuanto a frecuencia de aparición, con 569 casos; lo que demues-
tra que en el español de la prensa, al menos, compite en uso con la pasiva
refleja, la más utilizada en el español hablado y literario, aunque con una
salvedad muy importante, pues la aparición de ser + participio parece que
viene señalada en muchos casos por una pretendida utilización de un len-
guaje elevado, culto, en especial por lo que respecta al grupo de las llama-
das revistas del corazón, en las que aparece de manera excesiva mientras
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que la pasiva refleja o no aparece o está presente de forma poco represen-
tativa.

Es de resaltar el hecho de que las dos publicaciones deportivas analiza-
das, Marca y As, presentan una gran variedad de perífrasis; Marca tiene el
más alto porcentaje, 27 clases distintas, y As, 20. Esto es debido sin duda al
contenido descriptivo de acciones de que se ocupan ambos diarios y, por
medio de la perífrasis, consiguen representar más vivamente una acción ca-
racterizada por el dinamismo; además, el lenguaje utilizado presenta un
registro muy similar al lenguaje hablado donde las construcciones peri-
frásticas son abundantes y expresivas.

Otro grupo de publicaciones que presenta variedad y cantidad de perí-
frasis es el de la prensa de información general, principalmente las revistas
y algunos diarios de información nacional, mientras que los diarios de in-
formación local o regional tienen una frecuencia mucho menor, tanto en
número como en tipos de perífrasis. Compárese la diferencia entre los pe-
riódicos El País y ABC con 38 muestras y 27 clases de perífrasis; y 200
ejemplos y 25 tipos de construcciones respectivamente; y, por ejemplo, el
diario local de Granada Ideal con 75 construcciones registradas corres-
pondientes a sólo 15 clases de perífrasis.

Las revistas que llamamos juveniles o de vanguardia presentan un por-
centaje bastante elevado. En La Luna se registran 23 tipos y 239 muestras;
en Primera Línea hay 22 variantes y 190 construcciones. En ambas publi-
caciones se han localizado perífrasis más habituales en la lengua hablada
que en la escrita, como es el caso de ponerse a + infinitivo y pasar de + in-
finitivo, lo que no es de extrañar ya que en este tipo de publicaciones se
pretende tener un tono conversacional dadas las características del público
al que van dirigidas.

El grupo de la prensa del corazón presenta un nivel intermedio en
cuanto a frecuencia de variedad y número de perífrasis. Lo más destacable
de este apartado es la falta de homogeneidad pues alternan por un lado las
perífrasis pertenecientes a un registro culto, como la preferencia por la
construcción comenzar a + infinitivo, frente a estructuras propias de la len-
gua hablada, como echarse a + infinitivo, ponerse a + infinitivo, etc.
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La prensa especializada es la que utiliza menos la construcción perifrás-
tica, quizá por su intención de objetividad.

En resumen podemos concluir afirmando que la perífrasis verbal es un
recurso utilizado con abundancia en la prensa escrita, aunque no es mucha
la variedad ya que sólo se han encontrado 53 construcciones diferentes.
Estas perífrasis son utilizadas principalmente como recurso morfológico
conjugativo; con ese doble valor se utilizan sobre todo en los artículos des-
criptivos con objeto de dar viveza o movimiento, o cuando se pretende un
tono conversacional.

A la hora de elaborar la presente comunicación he actualizado el mate-
rial que utilicé en mi memoria de Licenciatura con 500 muestras proceden-
tes de publicaciones que trabajé para dicho estudio; algunas de ellas, como
La Luna o Madriz, no están ya en circulación. Las conclusiones a las que
he llegado sobre el uso de la perífrasis verbal coinciden con lo que acabo
de exponer, con la única excepción de la construcción ser + participio,
pues según los ejemplos encontrados, hay una desviación de un 5% hacia
el uso de la pasiva refleja en lugar de la pasiva perifrástica.

FUENTES

ABC, Madrid, 2 de mayo-85.
Los domingos de ABC, Madrid, (5 mayo-85).
Actualidad Económica, Madrid-Barcelona, n° 1.409, (Jun-85).
As, Madrid, n° 5.465, (6-mayo-85).
Automóvil, n° 88, (mayo-85).
Los Aventureros, n° 8, (mayo-85).
Caballero, n° 19, (12-junio-85).
Cambio 16, Madrid, n° 701, (6-mayo-85).
Diario 16 Andalucía, n° 2.856, (2-mayo-85).
Diario 16 Semanal, n° 189, (5-mayo-85).
Diez Minutos, Madrid-Barcelona, n° 1.759, (ll-mayo-85).
Dunia, n° 11, (29-mayo-85).
El Alcázar, Madrid, (4-mayo-1985).
El Correo de Andalucía, Sevilla, (23-junio-1985).
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El País, Madrid, n° 2.951, (2-mayo-85).
Época, Madrid, n° 9, (13-mayo-85).
¡Hola!, Madrid, n° 2.124, (ll-mayo-85).
Ideal. Diario regional de Andalucía, Granada, n° 16.411, (10-mayo-
85).
Ideal Dominical, Madrid, (19-mayo-1985).
Interviú, Madrid, n° 469, (8-mayo-85).
Lecturas, n° 1.734, (12-junio-85).
La Luna de Madrid, Madrid, n° 19, (junio-85).
Natura, n9 27, (junio-85).
Primera línea, n° 2, (junio-85).
Pronto, n° 678, (6-mayo-85).
Sur, Málaga, n° 14.6%, (17-mayo-85).
Teleindiscreta, Madrid, n° 13, (13-mayo-85).
Tiempo de hoy, Madrid, n° 156, (6-mayo-85).
Ya, Madrid, n° 14.649, (7-mayo-85).
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