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1. Introduccion 

1.1. Objetivos del trabajo 

Los denominados verbos defectivos ocupan un lugar singular en la morfologia 
verbal del espafiol, tanto pot el tipo especifico de irregularidad que presentan, 
como por la aparente mayor permisividad que, con respecto a usos tradicional- 
mente condenados por la norma prescriptiva, manifiestan en la sincronia actual. 
Por lo que respecta, por ejemplo, al lenguaje periodistico (tennometro gramati- 
cal por excelencia del estado actual de la lengua), no solo 10s diferentes medios 
de comunicacion, sino incluso los libros de estilo por 10s que estos se rigen, ban 
mostrado una gradual apemra hacia el fendmeno de variacion que ha converti- 
do en regulares a verbos que tradicionalmente se tenian por defectivos en nuestro 
idioma (agredir: aboli,: transgredir ...). Nuestra investigation atendera a este he- 
cho de variacion vivo en la actualidad en espafiol: la tendencia a la regularization 
de verbos defectivos (a partir del estudio de caso de agredir), con la intention de 

I .  Este trabajo constituye una parre de una labor de iwestigacilin de mayor enveigadura, de cu- 
vas resultados. nor restncciones de esnacio. resulta imoosible dar cuenta rinicamente en las . . . . 
pSginas que ocupa la Dresente contribucihn. Una versi6n ampliada, elaboiada Dor las mismas . .  . . . 
autoras, yen  la que se vuelven a abordu con mayor extensidn y profundidad algunos proble- 
mas de 10s aaui tratados iv ohas nuevos) aoarece en el Bolefin de la ReulAcademia Esaafio- , . 
la, con el t M o  "Un episadio de lamarfologia hist6rica del espaiiol: laptrdidade ladcfectivi- 
dad verbal en los medios, las gramaticas y el usa" (cf Pons Rodriguez 1 Llipez Serena 2007). 
Aunaue se hata de un trabaio noslerior a tste en el tiemno v en su contenido. los avatares edi- < .  . . 
tonales han hecho que, paraddjicamente, terminc astentando una fecha anterior 
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observar de forma comparativa el desarrollo de usos linguisticos innovadores y 
el eco paralelo que de esas innovaciones se filtra en los textos metalinguisticos2. 

Dado el fenblneno, constante en todas las lenguas e inherente a1 propio lengua- 
je3, del ca~nbio lingiiistico, y teniendo en cuenta la existencia en el contexto lin- 
guistic~ espatiol de frenos normativos a1 cambia, en este trabajo tratamos de pre- 
sentar las bases necesarias para poder proseguir, en estudios posteriores, con la 
cronica detallada de como una tendencia de calnbio -en este caso la propensibn 
analogica de 10s v e r b o s  es refle~ada en los productos metalingiiisticos. Nuestro 
prophsito final es, por tanto, observar como se proscribe, prescribe y describe en 
relacion con fenomenos como la complecibn de la conJugaci6n de verbos defec- 
tivos, observando simultaueamente, a traves de pesqnisas en corpus y coleccio- 
nes textuales, las coincidencias o mas que posibles divergencias entre el uso y la 
nonna. El proceso de extensibn de la proporcionalidad que se observa en la his- 
toria de los verbos defectivos ha sido registrado por la historia normativa del es- 
pafiol, y nuestro trabajo -del que aqui nos tendremos que contentar con presen- 
tar unicamente sus directrices y ceiiimos exclusivamente a on ejempl- busca 
describir ese proceso en un intento de tasar la distancia entre ambas realidades: la 
generaliracion de una novedad lingiiistica y el levantamiento de posibles etique- 
tas censoras en torno a esa novedad. 

1.2. La lenguaperiodistica como corpus 

Dentro de nuestro corpus, hemos dispensado especial atencion a la lengua perio 
distica y a los productos metalingiiisticos que nacen en torno a ese tipo de lengua 
como 10s libros de estilo de periodicos o 10s diccionarios de dudas. De entre es- 

2. Camo sciialamos en Pons Rodriguez 1 L6pez Serena (2007: 60,n. I), de esta forma, al mis- 
mo tiempo que abordamos un hecho de variation vivo en la sincrania, creemos que a la 
largapodremas contribuir, tambien, a "reilenar [un] 'hueca' [imponante] de la morlulugia 
histbica", cuya situacihn ha sido considerada recientemente par Rafacl Cano, en un traba 
jo que repasa las contribucianes hechas a "La morfologia historica del espahol en 10s ulti 
mos cien aiios" coma no tan favorable, de "estudia [...I minoritario y sin visible capacida 
de expansion'' (Cano 2004: 71-72). Clara que, se impone decirlo, Cano (1986) ya hab' 
constituido una impartante contribucihn al "relleno" dc ese "hueca" en nuestras canoc 
mientas sobre morfologia historica de 10s verbas espdiioles. 

3. De hecho, el cambio lingiiistico es, junto con la variacion y la diversidad lingtiisticas, uno 
de los corolarios de la historicidad, uno de los universales generico-esenciales postulados 
por Coseriu para definir el lenguaje. Cf ,  s este respecto, Oeslerreichei (2006). 

~p ~ 
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tos, concedemos un lugar importante al Diccionario panhispanico de dudas de 
la Academia, aunque no irnicamente como obra de referencia prescriptiva, sino 
en su calidad de reflejo de lo que 10s hispanohablantes "ban convertido en ha- 
bito de correction, siguiendo Ins modelos de la escritura o del babla considera- 
dos cultos" (DPD "Presentacion": XI). Por una parte, es obvio que, como afirma 
Francisco Rico (1996: 519), "[cluando la lengua pierde diafanidad, cuando deja 
de ser un mero vehiculo y plantea dudas o despierta curiosidades, la Academia 
aparece con toda naturalidad en el horizonte mental del bispauohablante", entre 
ellos, fundamentalmente, 10s profesionales de ins medios de comunicacion. Pero 
ademis, en su historia reciente, la Academia ha dejado de concebir su cometido 
en Ins terminos de limpiar, fijar y dar esplendor, y mas bien se propone, de acuer- 
do con Ins nuevos estatutos redactados por Fernando Lazaro, "velar por que 10s 
cambios que experimente la Lengua EspaRola en su continua adaptation a las ne- 
cesidades de Ins hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo 
el ambito hispinico" (Garcia de la Concha 2005: 27)q. 

Ademb del inter& que por si misma tiene la lengua periodistica como variedad, 
hay otras razones para elegirla, como el becho de que sea, por su difusion, en la ac- 
tualidad, la gran propagadora de procesos de cambio lingiiistico. Los periodistas 
son, sin saberlo, portavoces -y muchas veces tambien creadores- de las nove- 
dades lingiiisticas que van desarrollandose en una comunidad. Es evidente que, a 
este respecto, nos enfrentamos a una especie de "retroalimentaci6n": 10s periodis- 
tas se hacen eco de las novedades (se ha dicbo a este respecto que son, por lo tanto, 
una especie de termometro gramatical y lexico de una sociedad) y, a1 mismo tiem- 
po, fomentan y desarrollan en esa sociedad estos fen6menos. Ademb, el hecho de 
que para muchos hablantes el imico contacto con el estAndar y con la lengua mas 
formal sea atraves de 10s medios de comunicacion les confiere una enorme respon- 
sahilidad en la educacion lingiiistica de la comunidads. De hecho, cuando se abor- 
da la cuestion de Ins tipos de ejemplaridad predominantes en la historia del espafiol 
(Mendez 1999), se constata que, mientras que a1 menos hasta el Esbuzu la norma 
preceptiva se fundaba en un ideal de lengua literano, en la actualidad, el ideal de 
lengua es mas hien el de 10s medios de comunicacion. Consciente de esta situacion, 
la Real Academia ha llegado a celebrar congresos dedicados especificamente a la 
lengua de Ins medios de comunicaci6n. En 1985 se celebro la Primera Reunion de 

4. Sobre la unidad del espaiiol, se puedc ver tambien Coseriu (1  990). 
5. Sobre la responsabilidad idiamhtica de los piofesianales de 10s medias de cornunicaci6n, 

c f ,  pot ejemplo, Comisi6n Permanente de laAsociaci6n de Academias de la Lengua Espa- 
iiola 1987; Seco 1994; Martinez Albertas 1990,2003. 
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Academias de la Lengua Espafiola sobre el Lenguaje y 10s Medios de Comunica- 
cion, cuyas actas se publicarou en 1987. En el texto de la sesiou inaugural de esta 
reunion, Pedro Lain Entralgo (1987: 14) llamaba la atencibn sobre el papel de "10s 
medios sociales de la comunicaci6n verbal -la prensa, la radio y la television- 
[como] 10s m b  eficaces recursos paramantener la unidad uacional y supranational 
del idioma, [que] puedeu ser, si no se cuida su lenguaje, los agentes m h  temibles 
de su deterioro y su fragmentaci6nn. 

Por su importancia en cuanto catalizadores del cambio lingiiistico, los estudios 
de caracter normativo sobre el Ienguaje en el ambito periodistico han atendido 
tradicionalmente a 10s denominados exempla vitanda, esto es, errores y desvia- 
ciones gramaticales difundidos en 10s medios de comunicacion. Tales desviacio- 
nes se denuucian con la pretension de evitar que el lenguaje periodistico se cons- 
tituya en lengua especial o profesional (con marcas diferenciales del oficio) y 
deje de ser lo que realmente es: un lenguaje general comun a los miembros de 
una comunidad linguistics (Lkaro 1990: 25). Sin embargo, en la actualidad, pa- 
rece que, sobre todo par lo que respecta a1 lenguaje televisivo, mas que hacia la 
constitution de un lenguaje de especialidad, el uso linguistic0 de 10s medios au- 
diovisuales tiende hacia una mayor unifomlidad en todo el mundo i:ispa~:o, has- 
ta el punto de que, frente a la fragmentation del latin (temida por Rutino Josk 
Cuervo para el espafiol tras la independencia de los paises bispanoamericamos), 
se ha llegado a pronosticar que, gracias a la unidad promovida en la actualidad 
por 10s medios de comunicacion, "el conocimiento mutuo engendraria una koind 
hispanica que, asi coma la koini helenistica prolong6 la unidad del lenguaje en el 
mundo griego, hiciese perdurar durante siglos y siglos la basicaunidad de la len- 
gua espaiiola, a la vez una y varia" (Lapesa 1987: 20-21). 

Ademas de en relacion con la nonna prescriptiva o norma ejemplar, la lengua pe- 
riodistica constituye un excelente campo de obsewacion de la tension constante 
que, en el uso lingiiistico, se da entre el sistema y la norma consuetudinaria, es 
decir, la norma en el sentido coseriano del tirmino. La regularizaci6n, coma ten- 
sion entre sistema y norma, y la creacion analbgica son ejemplificadas por Cose- 
riu, "[plor lo que concieme a la distincion entre norma y szsfema en el campo de 
la morfologia" mediante un fenbmeno de babla, los "errores de flexion que hacen 
10s niiios, o, en general, las personas que no conocen suficientemente la norma" 
(Coseriu 1952[1973": 75). En nuestro caso, la perdida de defectividad de cier- 
tos verbos a lo largo de la historia del espafiol y en la actualidad constituyen, m b  
que un mero hecho de habla, la coustatacion de un cambio lingiiistico analogico 
cousistente en la sustitucion, primero en la norma cousuetudinaria y despues en 
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la ejemplar o prescriptiva -de ahi que analicemos las ohras que codifican el es- 
tandar de una comunidad-, de lo asistematico por lo sistematico. 

Asi las cosas, en este trabajo queremos esbozar muy hrevemente cuales son las prin- 
cipales dficultades que presenta la investigacion sobre 10s verhos defectivos, para 
posteriorrnente, de la mano de un ejemplo concreto, comprobar, en que medida es 
cierta la atribucidn, a los medios de comunicacion, de la m k i i a  responsabilidad en 
la catalizaci6n de 10s procesos de cambio lingiiistico, que, coma es sabido, suele pre- 
sentarse como un apriori en las reflexiones sobre la responsabilidad lingiiistica de 
periodistas, locutores y otros profesionales de 10s medios de comunicacion. 

2. Problemas te6ricos y metodol6gicos en el estudio de la defecti~idad 

Una primera dificultad que se presenta en la investigacion sohre 10s verbos de- 
fectivos del espafiol es la constatahle existencia de discrepancias entre 10s gra- 
maticos sohre cusl sea el catilogo de verhos defectivos de nuestro idioma. Tal 
situacion se deriva de la propia variahilidad a la hora de definir la nocion de de- 
fectividad. No ha existido apenas, hien es cierto, discusion te6rica acerca de qu6 
se engloba bajo tal nocion ni tampoco se plasma de manera explicita el disenso 
de unos autores con otros. Mas hien lo que hallamos es un conjunto de informa- 
ciones sohre la defectividad dispersas en gramLticas, diccionarios, monografias 
sohre cuestiones verhales o trahajos sohre norma del espaiiol ach~al. 

En cualquier caso, a1 margen del tratamiento teorico y gramaticografico de lo 
defecfivo -en que no necesitamos volver a entrar aqui, puesto que ya lo hemos 
ahordado en otro lugar (cfr. Pons Rodriguez / Lopez Serena 2007)-, en gene- 
ral, lo habitual es distinguir entre la defectividad que ataiie a la morfologia no- 
minal (generalmente referida a 10s llamados singularia y pluralia fanfum) y la 
que afecta a1 verbo. En este ultimo terreno, el que nos interesa a nosotras en este 
trabajo, es notablemente amplio el conjunto de fenomenos que historicamente 
han cahido bajo la idea de defectividad. Asi, a este respecto, las gramaticas han 
contemplado motivos muy diversos de defectividad y han distinguido, en conse- 
cuencia: verbos defectivos por carencia de ciertas personas, por carencia de de- 
terminados tiempos, por la dificultad de incorporar a su paradigma formas presu- 
miblemente irregulares, o por motivos semanticos, entre otros. 

Una segunda dificultad, como sefial6 Elvira (1989), es de indole sintsctica, en 
la medida en que en ocasiones se postulan infinitivos de supuestos verbos de- 
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fectivos que solo se atestiguan en participios dificilmente analizables como otra 
cosa que adjetivos verbales. Asi, dentro del grupo de verbos que pretendidamen- 
te son defectivos segun publicaciones varias de gramatica sincronica (e incluso 
de acuerdo con antiguas gramaticas del espaiiol), se incluyen formas en infinitivo 
que no parecen haberse documentado nunca en el espaiiol; tal cuestion fue puesta 
de relieve par Malkie1(1941), quien llamo la atencion sobre el espejismo lexico- 
grafico de la documentacion en diccionarios del espaiiol de infinitivos derivados 
retrospectivamente desde adjetivos acabados en -ado o -ido, adjetivos que, pese 
a su coincidencia formal con participios, no dejan huella de uso como verbos en 
la historia del espaiiol. Es decir, que existan amodorrido,florido o empedernido 
no implica que se hayan dado unos correspondientes infinitivos: amodorrir,flo- 
rir: empedernir, formas que ocasionalmente son dadas por existentes y califica- 
das como verbos defectivos. 

Con todo, aparte de 10s casos en qne las gramaticas operan a1 margen del uso e 
inventan infinitivos y formas conjugadas de supuestos verbos defectivos, y vol- 
viendo a las dificnltades en la definicion de defectividad a las que haciamos alu- 
si6n antes, es interesante constatar que de la disparidad de teorias acerca de quP 
es la defectividad se deriva otro hecho: la discrepancia que se constata en las no- 
minas que los diferentes gramaticos dan acerca de que verbos son defectivos en 
espaiiol. En ocasiones, por lo que respecta a la falta de coincidencia en la nomi- 
na de verbos defectivos propuestos por los distintos gramaticos, las diferencias 
entre autores de Ppocas distintas pueden llegar a interpretarse como indicios de 
cambios. Asi, por ejemplo, la desaparicion de agredir del elenco de verbos defec- 
tivos enumerados por la GDLE6 (que contempla 10s siguientes: abolil: acaeoer, 
acontecei: acostumbrar, adii: atardecei: balbucir, compungii: desabril: descolo- 
rir, desvail: embaii: embebecei: empedernii: jallir, licuefacer: preterii: rarefacer, 
sarpullii: transgredir: uszrcapir) es sintoma claro del proceso de regularizacion 
que ha experimentado hasta llegar a ser utilizado, en la actualidad, en formas 
que no poseen la letra i en su conjugacion. Sin embargo, en otras ocasiones, no 
se puede hablar de posibles cambios en marcha como causas del desacuerdo7. De 
hecho, en la historiografia lingiiistica espaiiola lo mas habitual no ha sido elimi- 
nar de la lista de verbos defectivos ofrecidos por las gramaticas algunos antigua- 
mente defectivos ya regularizados, sino mas bien ir ~ a d i e n d o  nuevos casos a 

6. Cf. Alcoba (1999), en: Bosque / Demonte, dirs. (1999). 
7. Cf. las discrepancias que rastrca Elvira (1989) entre las grarniticas de SalvB, Bella y acad6- 

micas de 1771 y 1917, entre otras. 
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10s recog~dos por la tradition gramat~cografica antenor, tal como exponemos en 
Pons Rodriguez 1 Lbpez Serena (2007) 

3. La regularizaci6n del paradigma de agredir 

El caso particular del verho agredir puede funcionar como ejemplo paradigma- 
t i c ~  de ese proceso de acomodacibn a los parametros morfologicos de uniformi- 
dad y transparencia seguidos por algunos verbos defectivos en espaiiol actual: 
progresivamente este verbo adquiere 10s exponentes formales del resto de verbos 
regulares. 

Agredir es, pues, un verbo representativo (quiz8 el que rnb)  de la cuesti6n que 
estamos examinando aqui, ya que presenta una defectividad explicable diacrbni- 
camente pero sin que se observe "fundamento sincronico actual para establecer 
una relacibn entre la manifestacibn o no de la vocal tematica lil y el uso o node la 
forma flexiva correspondiente" (Alcoba 1999: 4968). Por esa falta de rnotivaci6n 
sincronica para la defectividad, puede explicarse el hecho de que este verbo haya 
pasado de estar normativamente excluido de toda posibilidad de conjugaci6n ca- 
rente de lil ternatica a ser considerado regular, no defectivo y conjugable en todos 
los tiempos, con Iil o con lei. 

Su defectividad esta, en efecto, historicamente motivada; agredir, del lat. AGGRE- 
DIOK-GRESSUS SUM 'diriguse hacia', 'atacar' es seglin Corominas-Pacual de docu- 
mentacion tardia en el idioma (del siglo XIX, no esta aun en el DRAE de 18848), 
aunque si se conocieran desde el Siglo de Oro derivados de AGGREDI como agre- 
sihn, agreso,: digresidn, etc. Deponente de la tercera conjugacibn en latin, este 
verbo se introduce en castellano con el sufijo verbal en -ir y no en -er debido a 
la atraccion que la tercera conjugaci6n castellana ejerce en la adaptacion mor- 
fologica de verbos cultos (Elvira 1993 y 1998). La incorporacion de esta voz en 
el espafiol decimon6nico suscitb dos reacciones normativas, relativas tanto a su 
forma defectiva coma a su significacibn! Asi, su significado bascula entre el de 

8. De hrcho, la primera dacumentaci6n que ofrece CORnF para agredir data del siglo xix y se 
ubica en el espaiiol a~nericano ( I  881, Juam Vicufia Mackenna, La campaha de Lima); los 
ejemplos de espaiiol peninsular taidan una decada m8s en manifestarse.Aparece en la leni- 
cagrafia acadhica desde 1914; a partir de 1927 se incluye informaci6n sobre su caricter 
defectivo, con el aviso: "Se usa en las mismas rormas que aguerrii'; dicha infomaci6n 
desaparece (1939, 1947, 1956, 1970) y aparece (1950, 1984, 1988 y 1992) en edicioncs 
posteriores (datos dcl NTLLE). 
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'atacar' y el m b  ortodoxo etimologicamente de 'aproximarse', y este fue el pre- 
tendido por autores puristas como el padre Juan Mir y Noguera en su Prontuario 
de hispanismo y barbarismo (1908): 

Si hemos de estar a1 sentido del latino "aggredi", el verbo a p d i r  significara acercar- 
se a alguno. Agredir nu asunta sera emprenderle; agrediv un discurso sera comenrar- 
le; agredir a una dificultad sera satisfacer a ella. Con estas acepciones propias del la- 
tin "aggredi", se tendri que conformar el nuevo agredir, si ha de ir consiguiente (Mir 
1908, s.v agredir). 

Le otorgan caracter defectivo tambiCn tempranamente autores como Cuervo 
(1955)9: "Para que haga juego con agresibn, agresor, usan algunos el verbo agre- 
dir, como anterionnente se hizo con transgredir; pero estos verbos se resisten a 
ser conjugados en todas las inflexiones". 

Para un verbo de la tercera con vocal radical e como agredir, eran posibles dos 
conjugaciones: una conjugacion apofonica -que por ejemplo sigue medir: mi- 
do-medimos o una conjugacion con diptongo altemante en 10s presentes de 
indicativo y subjuntivo-la que tiene mentir: miento, mienta-. Ambas opciones 
de conjugaci6n tienen en comun una serie de formas: la primera y segunda perso- 
nas del plural del presente de indicativo (agredimos, agredis); el paradigma com- 
pleto del imperfect0 de indicativo, indefinido, futuro de indicativo y conditional 
(agredia, agredid, agredira, agrediriaiO) y todo el paradigma de tiempos com- 
puestos (con participio agredido). Tales son las formas que, historicamente, han 
sido "toleradas" para la conjugacion del verbo agredir, formas todas ellas con 
i en la desinencia y que coinciden con las formas debiles del verbo. El resto de 
las fonnas (las formas fuertes: 1 .", Z.", 3." persona del singular y 3.' del plural del 
presente de indicativo y del subjuntivo) no eran conjugables a1 carecer de desi- 
nencia en -i. Asi, se evito historicamente una fluctuation entre una conjugaci6n 

9. Tamhien se debatid en torno a la pertinencia de la intraducci6n de esta nueva vaz en espa- 
301. Asi, en su reseiia al Diccionario de galicirmos de Rafael Baralt (1 855), Andres Bello 
aprobaba el usa de ese nuevo verbo agredir: "Tenernos agresidn y agresor, agresora; @or 
qut no hemas de tener, corno 10s franceses, agresivo, agresiva y agresivamente? Tambitn 
paseen ellas el verba agresser, que entre nosotras podria ser muy bien agredir Todo ello 
viene de la ruenle com611, de la madre latina, que decia agg~essiu, -uni.s; oggg,es.s,or, -o~i.s; 
oggredior, -edi". 

lo. Con respect0 a1 indefinido, el modelo de medir &aria en agredir unds formas *a,qridirdid y 

verbos en -ir. 
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apofonica -del tipo *agrido, *agrides, "agride, "agriden o subjuntivo *agrida- 
o con diptongo a l t e rnan tees to  es: *agriedo, *agrieda-. De alguna de esas for- 
mas encontramos documentacion en la historia del espaiiol; Femandez Ramirez 
(1986: 200, n. 10) halla formas como ugriede o agriden" que, por su rareza, es 
lbgico que no dejen muestras en nuestras busquedas en bases de datos como COR- 
DE, CREA, Tconoce y en el Corpus del espaiiol de Mark Davies. 

Este problema de conjugacion es superado cuando, como afinua Javier Elvira 
(1998: 176): "la relacion entre el timbre del radical y la clase flexiva deja de ser 
percibida por 10s hahlantes y se convierte en alga anormal desde el punto de vis- 
ta del sistema". Ello explica el movimiento paulatino de generalization de una 
conjugaci6n sin alomorlia para este verbo de la tercera: agredo, agredes, agrede. 
La conjugaci6n aparentemente mas "regular" es la mas rara para Ins verbos de la 
tercera. Hay que recordar que, junto con agredir, 10s unicos tres casos de verbos 
de la tercera conjugaci6n con vocal radical -e- que no se acomodan ni a1 modelo 
diptongado ni a1 metafonico son convergir (que, por otro lado, conoce la variante 
converger), divergir y sumergir, Ins cuales, llegados a1 espaiiol como formas cul- 
tas despuks del espaiiol aureo, no alteran su raiz en ningirn lngar del paradigma. 
Son verhos infrecuentes que tienen el mismo modelo de conjugacion que adopta 
agredir en el siglo xx, superada la extraiieza de las primeras documentaciones y 
la reglamentacion uormativa contraria. Tal cambio lingiiistico hacia la regulari- 
dad de agredir es muy tardio. En COROE solo hay un caso de agrede hasta 1950, y 
muy pocos mas hasta 10s aiios setenta, fecba en que se disparan las documenta- 
ciones de conjngaciones con -e de este verbo; en cnFA las documentaciones supe- 
ran el centenar desde 1975 hasta 2007: 

(1) En esto, surges tu de la enramada, como aparicihn tragica, livido, descompues- 
to, con 10s ojos centelleantes, las manos crispadas, y te increpa, le vituperas, le 
agredes ... Suena un jay! [...I, dos gritos, y este te da a ti cuatro bofeladas ... (1916, 
Carlos Amiches, La eAorita de Trevelez) !I U s t e d  debe saber -insistio- la 
penalidad en que incurre el que rgrede a un agente ... (1956, Lorenzo Villalonga, 
Beurn u la sala de muiiecas) !!El pequetio, en suma, no es casto, coge dinero, fal- 
ta a clase, mienle, insulta, agrede, guarda rencor, es cruel ... (1968, l. L. Martin Vi- 
gil, Lou curas comunirtas). 

(2) En aquel lrecho en que se unen, o se besan, o se agreden el oceano y el lago, que- 

l l .  "El ciclista tran.igride la parada obligatoria de 10s vehiculas" (Rarnhn Ghlnez de la Ser- 
na, Flor degreguerias, 1341, "Los persanajes se ugriden de palabra y de obra" (A. Mama, 
ABC, 14 de agosto de 1947: 15); "agriede el senlido de la hospitalidad" (M. Soler, ABC, 5 
de mayo de 1955). 
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dahan entre dos aguas algunos peces marinos (1973, Pahlo Neruda, Conje.so gue 

he vivido) 11 Afirm6 que la prioridad de 10s comprolnisos militares interhabes de 
Egipto sohre el tratado de paz se aplicaria solo si Israel agrede un pais habe (Cla- 
rin, Argentina, 2210311979) 11 De modo, entonces, que el serior Martinez me agre- 
de pox una sala raz6n (Revisla Hoy, Chile, 24-3011211984) 11 Si en lugar de una 
amonestaci6n a un individuo que agrede a otro cotidianamel~te se aplican las le- 
yes con rigor, se protege mejor a la sociedad (El Pair, 01112ll986) IIUnpreso eta- 
rra agrede apuiietazos a un funcionario de la c$cel de Malaga (ABC, 0410811989) 
I1 En Proceso 1045, en una nota del reporter0 Felipe CohiAn sobre la prohlematica 
del enjarre del lnstituto Cahaiias de Guadalajara, el arquitecto Alfredo Varela me 
agrede diciendo ... (Agencia de Infonnacion Proceso, Mexico, 15/12/1996) N [...I 
eso cuenta mucho a la hora de medir el tamaiio de la reacci6n y su consecuencia, 
porque no es lo mismo cuando a uno lo agrede un enemigo que se precia de qu 
de su lado tiene amplia lihertad de accion (El Universal, Venezuela, 1010211997) 
// Mi hennano Gabriel file atacado el 11 de marzo, cuando conducia su vehiculo y 
fue herido en el corazon, en el cuello y en la frente, por lo qne necesitamos saber si 
se trata de 10s mismos agresores, ya que por segunda vez se agrede a un miernhro 
de la familia, dijo (Siglo Veintiuno, Guatemala, 0210411997) 11 Para ella, al princi- 
pio las relaciones interpersonales no fueron ficiciles, ya que, a1 parecer, lapersona- 
lidad mas ahierta del dominicano agrede a1 chileno (Rumbo, Repuhlica Domini- 
cans, 2810711997). 

Como s e  observa, gran parte de la docnmentacibn se concentra e n  prensa his- 

p a n ~ h a b l a n t e ' ~ .  Algunas d e  las muestras son ejemplos d e  articulos periodisticos 

de reflexi6n sobre el  lenguaje, en 10s que se  defiende la  consideraci6n del verbo 

agredir como defectivo: 

(3) A prop6sito de uno de 10s "trucos" de la semana pasada, publicado en esta pagina, 
el lector Luis Velandia H., de Pacho, Cundinamarca, pregunta qu6 es un verho de- 
fectivo. 
Respuesta: Verbo defectivo es el que no tiene todas !as desinencias o tenninacio- 
nes de un verho regular. Por ejemplo, amav es un verho regular y tiene siete for- 
mas en su presente de indicativo: yo amo, tc i  amas, dl ama, nosolros amamus, vo 
sotros amijisy ellos aman, segun las tahlas acadhicas, mas nuestro vos amis, tan 
usual desde Nicaragua hasta las islas Malvinas. 
En ca~nhio, agrediu es un verho que en ese tiempo y modo solo se conjuga en las 

12. Con todo, como se ve en 10s datos de (9). los primeros ejemplas del conoc se hallan en no- 
velas, y el primero del CEA se da enun libro de psicologia: "El nino se hace agresivo y hos- 
til, y a las madres les sarprende el contraste violcnto enistente entre una y otra actitud. Si 
hasta ese momento el niiio estaba dispuesto a cuidar de sus hennanos y se mostraha sumiso 
con la madre, ahora agrede a sus hennanos y se rebela contra la madre" (Santiago Rami- 
rer, I@ncia e , ~  desrino. Mexico: Siglo XXI, 1975). 
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formas que tienen "i" en la Cltima silaba: nosotros agredimos, vosotros agredis. 
Por eso se llama defectivo, porque no son validas las otras fomas (agredo, agre 
des, azrede, agreden -y con nuestro muy latinoamericano "vos", agredgx). De 
ahi que, como lo seiialibamos la selnana pasada, no es correct0 el titulo del co 
mercial de television que habla de las pocas especies que "agreden" a sus crias (El 
lie~npo, Colombia, 1111 111996, "Cartas a1 defensor del lenguaje"). 

La pkrdida de defectividad de agredir ha sido, por tanto, un rendmeno bastante 
reciente, lo que explica que hayamos podido asistir "en tiempo real" al paso de 
una normativizaci6n negativa de formas como agrede a su desmarcaci6n y apro- 
bacion ante la generalidad de su uso. De este cambio en la normativa del verbo 
agredir informan diversos textos de reflexion metalingiiistica. Asi, han dado por 
bueno este empleo las Academias de la lengua, tanto en el DPD (s.v. agredir) 
d o n d e  se afirma: "Aunque tradicionalmente se ha considerado verbo defecti- 
vo, en el espaiiol actual ha extendido su empleo a todos 10s tiempos y personas 
de la conjugaci6n"-, que, como se sabe, carece de valor normativo, como en el 
DRAE (22." ed.) q u e  si posee valor prescr ip t ive ,  donde tras una marca de in- 
fomlacibn gramatical, se avisa: "Utilizado antes como defect., el uso ha extendi- 
do su empleo a todas las formas de la conjugacion". Con todo, algunos libros de 
estilo, que parecen seguir teniendo como referencia la 21." edici6n del DRAE, se 
reststen aun a incorporar la regularization de este verbo Asi, el Lzbro de redac- 
czrin de La Vanguardla, de 2004, sigue censurando su uso en las formas tradlcio- 
nalmente consideradas defectivas: 

(4) agredir Verbo defectivo. lncorrecto: Un ex uecluso agvede u su mujer. Correcto: 
Un ex recluso ataca /golpea / 'palea a su mujer. 

Claro que 10s propros redactores de La Vanguardza desobedecen su lrbro de estrlo 
y no es dlfic~l encontrar en este perrodico catalan ejemplos como 10s slgulentes 

(5) El entrenador de Portugal agrede a un jugador serbio (La Vanguardia, 13/09/07 
[IConoce]) N Degiiella al abogado, se ensaiia a golpes con la esposa y agrede bm 
talmente a las hijas, todo para robar en la vivienda familiar (&el Alcarar, La 
Vanguardia, 01106106 [IConoce]). 

Lo m b  curioso es que 10s redactores del libro de estilo de La Vangmrdia se hacen 
eco de que "[dlesde su edicion XXI, el D M  considera que 10s verbos a ~ e d i r  y 
transg~edir pueden conjugarse en todas sus formas y personas, per0 [aun asi] este li- 
bro niantiene su aspecto defectivo" (La Vanguardia 2004: 144). En la misma linea 
que este periodic0 catalan, el Libro de estilo de El Pais considera que ugvedir es aun 
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un "verbo defectivo que solo se conjuga en 10s tiempos y personas que tienen lavocal 
i en sus desinencias" e incluso afiade que "[lla utilizaci6n de 'agrede' es de ma1 gus- 
to lingiiistico" (El Pais 1996: 200)". Y lo mismo ocurre con el Libro de estilo de El 
Mundo (1996: 172). Tambien continua contemplandnlo como defectivo el Libro de 
esfilo de ABC, en su edici6n mas reciente, la2." de 2001. Este manual dedicaun apar- 
tado a Ins verbos defectivos, en cuyo mismo titulo ya aparece precisamente nuestro 
verbo: "Verbos defectivos: agredi~: diluvia,; suceder" (ABC 20012: 116). Para ABC 
"destacan particularmente tres grupos" de verbos defectivos: 

-A,yredi,: hansgredir, aboli,: preteri,: alerir: escauniu ...I4 : deben emplearse solo en 
las formas cuya desinencia empieza por i [...I. 
-Verbos de fendmeno atmo.~fi~icu (umanece,: diluviar, hela,: hucer,frio, hacer vien- 
to/calor/brren dia ...) : conjugados, dehen usarse solo en lercera persona del singular. 
-Verbos de "suceso" (ocurri,: acaece,; suceder, acontecer): conjugados deben usar- 
se solo en tercera persona (singular o plural) (ABC20012: 116-1 17). 

Con todo, Vigara Tauste, que es la responsable de la redaceion del Libro de esti- 

lo de ABC, ha de reconocer, en cuanto al primer grupo, a1 que peaenece agredir 

que "[sle trata de una norma dificil" de seguir en el caso de agredir y fransgre- 

dir, verbos que se utilizan continuamente tanto en la lengua hablada como en la 
escrita en todas sus formas (agrede, agredia, agredid ... [sic])". 

Obviamente, el uso periodistico de 10s medios cuyos libros de estilo estamos 
analizando nos constata, nuevamente, la distancia entre censores y redactores, y 
no solo con nuevas formas regulares para tercera persona (6) sino tambien para 
primeras y segundas personas (7): 

(6) Y en su decision ha pesado tanto el hecho de mantener la estahilidad intema con 
dos pilotos que se conocen, se soportan y no se agreden colno el hecho de no in- 
corporer a otros que han criticado abiertamente al equipo (El Pais, 17/1012007) I1 

13. Y esto no solo en su undCcima edicion, que es la que manejamas en papel, sino tambien en 
la edici6n electronics del Libru de eslilo, que se puede consultar en internet (concretamente 
para aguediv, c f  <hdp:Ilesludiantes.eIpaisSes1libroestiloIdic~ag.asp~. 

14. Observese que 10s puntos suspensivos constituyen un sintoma de la falta de acuerdo en 
cuanlo al catiloga de verbos defeclivos existentes en espaiiol a la que hemos hecho referen- 
cia anterionnente. 

15. Norma prescriptiva "dificil de s e y l r "  por cuanto que --aiiadiriamos n o s o t r a s  estd ya dema- 
siado distanciada de lanonna consuehldinaria, que es, en definitiva, la que da sustento a La pres- 
criptiva, en ciernes de desaparicidn, en lalnedida en que estd obligada a aco~nodarse a la norma 
consueadinaria (la norma en el sentido coseriana del tCrmina) que se eslablece por cl uso. 
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La recientemente aprobada Ley de Infancia y Adolescencia establece tambitn la 
sancion social para este dclito, 10s rostros de 10s violadores ya salen cn television, 
el aumento de las penas y la eliminacihn de 10s beneficios penitenciarios para 10s 
que agredan sexualmente a 10s niiios (El Pais, 2810912007) I1 M6gica denuncih el 
incumplimiento por parte de las televisiones resprcto a no incluir contenidos que 
agredan la sensibilidad de 10s menores en horarios infantiles, seg6n el acuerdo 
existente entre estas y el Gobiemo (El ~Mundu, 2710612006). 

(7) Estando en el suelo me agarraron por el pelo y lo rinico que hice fue tratar de qui- 
tarme la mano del contrario, per0 no agredo a nadie (La Tvibuna de CiududReal, 
2010912007) N Si agredes a una mascota hay dueiios que se ven agredidos en 10s 
m h  intimo, mucho mas que si atacases a sus cuiados (Mdlaga hoy, 0710712007) 11 
Di.jo que les ha sorprendido "que entre venezolanos tenga que mediar una barra de 
policiapara que no nos agredamos" (El Universal, Venezuela, 1610612007). 

Por fin, el Libro de estilo de El Periodico de Cataluiia es el primero de este tipo 
(entre Ins que hemos podido consultar) que se hace eco, no ya solo del uso de 
agredir en formas que no tienen i, sino de que "la RAE ha admitido que este ver- 
bo ya no es defectivo y se pueden usar todas las formas de la conjugacibn". Las- 
tima que como ejemplos de esta nueva conjugation regular proponga, a d e m b  de 
"agrede", la fortna "agrederan" (sic) (El Periodiao de CatalzrNa 2002: 23). 

4. Conclusion 

En conclusion, por lo que concieme a1 menos a1 caso de agredir, no podemos 
sino constatar la consideraci6n de 10s medios de comunicacion como catalizado- 
res de 10s procesos de camhio lingiiistico. El rastreo de  la extension de las formas 
regularizadas del verbo agredir, que ha ido perdiendo, a lo largo de su historia, su 
caracter defectivo confinna empiricamente la verdad de esta asercion. Se verifi- 
ca, asimismo, que Ins libros de estilo de Ins medios de comunicacibn son bastan- 
te mas consemadores que la propia Real Academia, algo que, por otra parte, no 
es obice para que sus redactores desoigan las normas ajenas a1 uso que les dictan 
los preceptistas de sus respectivos medios. 

Ahora hien, lo que en obras sobre el espaiiol actual de caracter normative, entre 
ellas Ins libros de estilo de la prensa escnta europea, se presenta sincronicamente 
como una mera cuestion de correccion, desde una perspectiva historica cobra otro 
perfil distinto, ya que en la obsemaci6n de por qu6 estos verbos son defectivos nos 
tropezamos con un problema de alcance morfol6gico mayor: el de la adaptacibn 
morfologica de cultismos. La pkrdida de defectividad esta provocada por la nece- 
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sidad sincronica de  expresividad, el peso de la analogia y la regularidad (en cuanto 

a "peso del modelo imitable") en la conjugaci6n verbal, fuerzas comnnicativas que 

no se encuentran frenadas, en el verbo que hemos examinado, por 10s limites mor- 

folOgicos sohrevenidos de  la necesidad de adoptar el esquema morfofon&tico de la 

lengua madre a una lengua hija que ha generalizado esquemas flexivos distintos. 

En cualquier caso, queda patente la necesidad de prestar m b  atencion a este ca- 

pitulo de  la morfologia, que tan interesantes constataciones historicas y reflexio- 

nes teoricas fomenta. 
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