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1. Planteamiento inicial del problema

Es práctica habitual introducir los verbos modales en modo indicativo ya en
cl primer curso de alemán en un nivel inicial, sin embargo su variante modal res-
pectiva en subjuntivo, a excepción de móchtc, se presenta siempre en cursos
superiores, menospreciando en este sentido su significado y, en consecuencia, su
uso que es de suma importancia, por una parte, por los sentidos fundamentales
que aporta y, por otra, por las alteraciones expresivas que sufre cl enunciado.’

La falta de alusión a este fenómeno también es notoria en algunas gramáti-
cas, como Eme rezeptive Grammatik des flcutschen de HA. Hei-inger2, Deut-
sehe Grammatik de W. Eichlcr¡K.-D. Btinting3, Praktischc Grammatik der
deutschen Sprache de M. Flúckiger/P. Gallmann4 o Grammatik <lcr deursehen

Véase un ejemplo ilustrativo de ¡o dichoen las siguientes oraciones: (1) lch ben ¿ir den
Texí ñbersetzen. (2) Ich kñnníe ¿ir den Text ti hersetzen. En (1) cl verbo presenta el significado de
poder, capacidad o voluntad, mientras que en (2) se plantea la acción como una posibilidad o
incluso un ofrecimiento, una ayuda. Enconsecuencia, e> modo es fundamentaJ para adscribirkón-
nen a las categorías modales de «capacidad o dominio» (indicativo) o «posibilidad» (subjuntivo)
e incluso regular así, en el casode la variante de cortesía, las relaciones interpersonales de mayor
a menor fonnalismo.

2 Cfr. H.-J. Heringer, Fine rezeptive Grammatil< des Deuíschen, Túbingen, 1989. pág. 100.
Este autor sólo nombra un único ejemplo donde aparece kñnnte y ni siquiera anota su relación con
el subjuntivo, limitándose a equiparar su uso con el resto de los verbos modales en indicativo.

W. Eichler/K.-D. Búnting, Deutsche Cra,nmatik, Frankfurt aM., l989~, págs. 114-115.
M. Fhíickiger/P. Gallmann, Richtiges Deutsch, Prak¡ische G,-ammatik ¿lcr deutschen Spra-

che, Ztirich, 1988, págs. 25-26.
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Sprache de O. Schulz¡H. Griesbach5. Sobre todo echamos en falta manuales que
expliciten de forma clara y terminante la posibilidad de simultanear los usos de
kann/kñnnte, muj3/mñjite, da’f/diñfte, dícese de manuales de uso tan común
como la gramática de O. Helbig/J. Buscha6. Aunque haya ciertos autores que
afirmen la redundancia de los verbos modales en subjuntivo7, lo cierto es que en
la lengua coloquial han alcanzado tal grado dc fijeza que pueden considerarse
unidades lexicalizadas como reflejo de las manifestaciones socialest. Dada la
importancia teórica de este aspecto y tratándose de un fenómeno lingúistico tan
Insístente y fascinante en su aparente trivialidad, creemos que es necesario ana-
lizar los efectos y la intencionalidad que derivan de su uso en los distintos inter-
cambios comunicativos lo antes posible. del mismo modo que se procede con la
forma móchtc9.

Como consecuencia de la práctica docente, hemos podido constatar que los
verbos modales en modo subjuntivo, más concretamente en pretérito imperfec-
to, apenas son usados (y silo son, con poca corrección) por los estudiantes de
alemán. Si deseamos que nuestros alumnos adquieran una competencia comu-
nicativa completa en virtud de una situación lingilística real debemos situar,
necesariamente, este tipo de información entre nuestros objetivos. Dc lo contra-
no nuestra competencia carecerá de autenticidad, vida y eficacia.

2. Obietivos

Corresponde analizar en este artículo la relación de los verbos modales con
el uso dcl subjuntivo, es decir desde una perspectiva subjetiva y con respecto a
su lexicalización dentro dc la lengua estándar10. La descripción individual de
cada verbo en su vertiente de enunciación objetiva no será objeto de estudio, ni

En esta gramática se alude al problema de forma muy parcial y defectiva. 15. Schulz/H.
(iriesbach, Gramniatikderdeutschen Sprache, Mtinchen, 1982’’. págs. 83-88.

Vid. O. Helbig/J. Buseha, Deutsche Grammatik. Fin tiandbuch ¡dr den Auslónderunte-
rachr Leipzig, 1986’, pág. 131, donde tampoco se especifica esta posibilidad de forma clarifica-
dora.

Cfr. E. Hallwass, Mehr Fr/blp mirguten~ Deutsch, Mtinchen, 1991.pág. 139.
U. Engel, Deutsche Gramrnaxik, Heidelbcrg, 1988, pág. 422, apunta en este sentido que

los verbos modalcs kónnen, mñsscn. dárfen junto con e] subjuntivo cobran una relevancia espe-
cial por el aspecto conjelural que este modo aporta, al mismo tiempo que inslruye al intcrlocutor
sobre cómo hade entender el mensaje en un discurso. Mientras que en los verbos wollcn y so/len
se produce una anibigtiedad en la interpretación dc [os significados causada por la homografia y
homofonía entre indicativo y subjuntivo, y precisamente para evitar esto. el autor aconseja su sus-
titución por wtirde wollen o wí/rde alíen.

Nosotros hemos querido excluir deliberadamente esta forma por recibir un tratamiento
especial, ya que en el transcurso de la historia su significado ha ido evolucionandodc forma mdc-
pendient.e y distinta al resto de los verbos modales.

Lexicalización a la que lambién alude U. Engel, op cii pág. 423.
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tampoco se trata de realizar un examen exhaustivo de los verbos modales en sí,
sólo nos interesan los verbos modales’1 en tanto en cuanto es plausible su utili-
zaciónen subjuntivo y cuáles son la intencionalidad y los efectos expresivos que
de ellos derivanen un acto perlocutivo, porque en palabras de G. Reyes: cf...] el
signo viene con instrucciones de uso,porque junto a su significado lógico tiene
1..] <fuerza ilocucionaria>’. La fuerza de un enunciado es lo que un enunciado
hace a través de lo que dice ypor el hecho de decirlo.»’2

3. Definición

Los verbos modales son una subclase semántica.’3 Dentro del paradigma
verbal conforman un grupo cerrado y aparecen en alemán en conexión con un
infinitivo puro (sin cl elemento zu) y poseen de antemano, en el modo indicati-
vo, una función modal’4. Como verbos modificativos que son, presentan el con-
tenido de una oración como una realidad contingente, es decir como exigido,
necesario, deseado, posible, etc. Junto con el uso del subjuntivo, los verbos
modales, además, expresan la toma de postura individual del hablante frente al
estado dc cosas expresado en la oración’5. La modalización afecta sobre todo a
la actitud dcl hablante en forma dc posibilidad, voluntad o necesidad con distin-
tos grados de certeza.’6 Por otra parte, en el modo verbal, también, se encuentra

La palabra modal (del lat. modus) indicala forma en la que ha de entenderse un enunciado
en un contexto dado como deseable, posible, necesario, obligatorio, etc, yen este sentido, la fun-
ción de los verbos modales es equiparable a la del modo verbal.

2 0. Reyes, La pragmática lingoistica, Barcelona, 1994, pág. 46.
13 Vid. H. Mcese,Svstemat/sche Crammatikvermittlung undspracharheit, Berlin, 1988, pág.

212.
La complejidad y dificultad que presentan los verbos modales en alemán puede vislum-

brarse en el acopio de estudios que existen en tomo al fenómeno. Vid, por ejemploO. Leirbukt,
«Modalitáten des Deutschunterrichts. Scmantisch-pragmatische Regularitáten der deutschcn
Modalverben als didaktisches Problcm des DaF-Unterrichts am Beispiel Norwegen.» En: Grara-
,natikarbeit ini DaF-lJnterricht (cd. E. Gross/K. Fiseher), Miinchen, 1990, págs. 59-70; B. Lin-
demann, «Komrnentare zum Kapitel «Hilfsverben mit lnfinitiv» in 1-telbig/Buschas Deutscher
Grammatik.» En: op.cit., págs. 7 1-82: M. Djédji, «Dic Modalverben «mtissen» und «sollen» als
Lemproblem flir frankophone Deutschlernende.» En: op.cit., págs. 83-96; J. Fourquet, c<Zum sub-
jektiven Gebrauch der deutschen Modalverba.» En: Studicn mur Syntax des heutigen Deutsch,
Diisseldorf, 1970, págs. 154-161; E Raynaud, «Nocb cinmal Modalverben!» En: Deutsche Spra-
che, n< 1, 1977. págs. 1-30. Para este tema resulta imprescindible la consulta de
Buscha/Zoch/Heinrich, Modalverben, Berlin, 1993.

“ Vid. K. Welke, «Dienen Modalverben der Umscbreibung des Konjunktivs?». En: DaF, n«
3, 1965, págs. 39 y 40. Con el uso del subjuntivo se potencia además cl significado dc probabili-
dad remota o hipótesis. Cir. también M. Townson. En C. Russ (cd.), Contrastive Aspects of
English and Cenan, Heidelberg, 1981, págs. 170-180.

~ Cfr. Buscha/Zoch/1-leinrich, op.cit., 1993, pág. 14. Nos ceñiremos estrictamente a lo que
estos autores denominan modalidad subjetiva y que representan esquemáticamente como sigue:
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implícito que lo que se dice está sujeto a duda o puede estar o estará sujeto a
duda. En efecto, sc restringe una afirmación mostrando la actitud del hablante
ante esa afirmación, por lo que estaríamos ante una doble expresión de modali-
dad con un potencial funcional determinado. En este sentido «1...] gibt es nun
Bedeutungsúberschneidun gen nicht nur der Modalverbcn untereinander, son-
dcrn auch zwischen Modalverben und Konjunktiv.’>’7, es decir que ambos, tanto
subjuntivo como los verbos modales, poseen la característica comdn de expre-
sar una relación respecto a la acción. Los verbos que más sc usan en pretérito
imperfecto de subjuntivo con el fin de expresar un enunciado subjetivo son hin-
nen, dñrfcn y mussen”.

subjektive Modalitiit
Subjekt lnfinitiv Modalverb

De este tnodo se expresan también Tomaszewski/Rug, Crammatik mit Sinn und Ve,-stand,
Miinchen, 1993, pág. [3, cuando se refieren a la relación del hablante respecto a la oración y ofre-
cen una tabla graduada en forma de porcentajes en función del grado de seguridad que expresan
los verbos modales: a kónnte le asignan un 55%, a dárfie un 65% y a ntñj3íe un 85%. Vid. A.
Almeida/J. da Silva. Sprachverglek.h Por/ugiesisch-Deutsch, Dússeldorf, 1977, págs. 88 y 89 y
W. Bartsch, «Uber ein System der Verbformnen.» En: WW, n« 20, Dtisseldorf, 1969, págs. 102 y
103. En este sentido es, también, interesante notar como W. Kóller distingue entre una función
modificadora (lo que equivaldría a la modalidad objetiva apuntada por estos autores) y, en otras
situaciones, bajo condiciones muy concretas, una función modalizadora de los verbos modales
(modalidad subjetiva): «Beim modalisierenden Gehrauch reprósentieren Modalverben als Spre-
c.herko,nmentare cine hesondereKategorie ion Information, durch dic sich ¿lcr Sprecher van ¿lee
Verantvrortungfur den Wahrheitsgehalt derBasispropasiiionfrei machen kann. Wenn Moda/ver-
ben ini K IIverwendet werden, dann ist ihre Moda/isationsfunktion meisl hesondeesoffensich¡lich
/.../.» De aquí deducimos que el subjuntivo potencia efectiva,nente la función modalizadora (le
los verbosmodales. W. Kóller, «Modalitiit als sprachliches Grundphánomen.» En: DU, na 4, Stutt-
gart. 1995, pág. 46. En la misma línea y siguiendo la acepción de M. Brandt/I. Rosengren!l. Zim-
rnennann, «Satzmodus. ModalitUt cad Performativitát.» En: ZPSK, n« 1,1990, pág. 130, los ver-
bos modales en subjuntivo pueden considerarse como operadores modales que añaden cl
significado de posibilidad, necesidad u obligación, situándose ene1 mismo rango de los adverbios
vielleichr, natwendigerweise o unhedingt.

« Cfr. K. Welke, op.cit., pág. 40. y también M. Medina, «Análisis comparativo del subjunti-
yo en alemán y en español.» En: BrP/~, n« 2. Berlin, 1979, pág. 267.

‘> Según Óhlschláger, Zar Syn¿ax unU Semanfik¿lcr Modalverben desDeutsc./,en. Tílbingen,
1089, pág. 236, estos tres verbos poseen una vertiente epistétnica-objetiva y otra epistém¡ca-sub-
jetiva respecto al significado en forma de enunciado hipotético. Mientras que E Eisenbcrgconsi-
dera el uso de los verbos modales en su vertiente subjetiva (en pretérito imperfectode subjuntivo)
como la expresión de una inferencia, porque se cuestiona el grado de seguridad aplicado a un esta-
do de cosas. Su uso es pragmático, porque existe una referencia específica a la situación del habla
y también es subjetivo, porque cl hablante confiere a la oración una opinión personal y no sim-
plemente trata de. constatar un estado de cosas. P. Eisenberg, GrundríJ3 dcc deutxr.hen Gram,natik,
Stuttgart, 1989. págs. 101-102. Por esta misma razón W. Admoni, Ocrdeutsche Sprachhau, Mún-
chen. 1970k pág. 165, habla de una modalidad comunicativa-gramatical.
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4. Descripción semántica

El orden escogido para la descripción, es el grado de seguridad que expresa
cada verbo modal en una escala de mayor a menor seguridad:

massen ... dñrfen ... kónnen

4.1. MLISSTE: expresa una suposición ‘~, pero algo más firme, algo más
segura que la del resto de los verbos modales, porque el hablante se basa en sus
propias estimaciones y cálculos, que él considera, desde su punto de vista, con-
vincentes y que expresa por deducción. Con múj3te cl hablante enjuicia, por tan-
to, subjetivamente el enunciado y cree firmemente en lo que dice. Este verbo
expresa el mayor grado de seguridad, mientras que esa significación es mucho
menor en dibfíe20. Múj3te, al igual que sus compañeros modales, se encuentra en
vías de consolidación más o menos generalizada en la lengua alemana.

• Er mii¡Mc das wissen2’. Se sobrentiende ¡ch ¡¡abc es ihm schon n¡itgeteilt.
Er wei/3 es.

Observemos con algo más dc detalle, en algunos ejemplos entresacados dc
la literatura contemporánea, cómo esta forma ha cundido en la lengua literaria:

(lj «Da! Probier das mal. Dir mtiBte es eigentlich passen.» (U. Danella, Nie-
mandsland, pág. líO)

(2) «Na, ch daebre, du bist jetzt alt genug, daB du auch mal cm Schmuckstúck
kriegen múl3tcst.» (Ibid.. pág. 136)

<3) «Sicjedenfalis war urn 14.07 noch afldn, harte dic Gelegenbeit nicht, und es
mtiBten andereGríinde sein, daIs sie sagt: «le, packe meinen Koffer.» (P. Bich-
sel, OcrIiusant, pág. 106)

(4) «lhr ául3cres Benchmen ~niiBtedahereinem Turnier iihnlicher sehen als eincm
therapeulischen Rollenspiel.» (Ibid., pág. 4>>

(5) «11. ich kampierte im zentralamerikanischen Regenwald und míliSte dic
Geduld cines Forschungsreisenden aus dem vorigen Jahrhunden aufl~ringen,
1]» (Ibid., pág. III)

(6) «Der Gedanke an cine Affaire n>dl3re miel, eigcntlicb beruhigen, es ist aber
nichí der Falí.» (C. Meckel, Lic/it, pág. 39)

(7) «In dieser Studie mdfiten wahrscheinlich doch dic Wiener als dic allcrschmut-
zigsten Mensehen Furopas besebrieben werden, meinte Reger.» (T. Bernhard,
Abc Meis.’er, pág. 168)

(8) «Man múBte ihr cine Ahnung verrnitteln vom Gegenteil.» (M. Walscr, FinPie-
/~endes Pferd, pág. 70)

‘~ Podemos apreciar que, en este caso, la forma miijite ha perdido su significación obligativa.
20 Ibid., pág. 201.

Incluso el uso del verbo modal mñssen en indicativo, en su enunciado subjetivo, expresa un

sinónimo conferido, es decirunasuposición de gran seguridad. Por ejemplo: Sic inuil Carmen se~n.
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(9) «Meine Schwágerin mUBtc ja liingst da 5cm/sic ist ja noch bevor ich ms Taxi
gestiegenbin! mit Lukas wcggefahrcn.» (C. Wolf, Ocr geteilte Hi,nme/, pág.
127)

(10) «Wo sind wir denn eigentlich? MUBten wirnicht l¡ingst am Rialto 5cm?» (U.
Danella, Dic Reise nach Venedig, pág. 67)

(II) <dcl, kann Uberhaupt nicht ruhig in meinem Liegestuhí bleiben, srándig
schaue ich mich in der Gegend unl, weil ich nlir einbilde, sic mtiBte auftau-
chen.» (Ibid., pág. 119)

(12) «Sie liiuft ms Wohnzimmer, nun batsic wohl gefunden, wassic sucht, schnur-
stracks, mit ibren energisehen Schritten mtiBte sic jetzt an der Stelle, dic ihr
cingefallen ist, angclangt 5cm.» (B. Kronauer, Frau Múhlenheck im Gcháus,
pág. 132)

En otras ocasiones mñj3te puede adquirir un leve matiz de sugerencia o con-
sejo:

(1) «Man mllBte hier vielteicht in diesem Friihjahr Topinambur stecken.» (F. y.
Hoerschclmann, Dic versch/ossene flr, págs t>

(2) «Wir mtiBten ihm cm paar gute Erfabrungen mit Menschen vcrmitteln....
ctwas positives zuspielen...» (K. Drawert, A//es iv einfach, pág. 82)

(3) «Man mdI3te sich weigern.» (Ibid., pág. 102>
(4) «Da mUEle man doc, dahci 5cm. findest du nicht/» (Ibid.. pág. 106)

En líneas generales, mñj3te se relaciona semánticamente con los siguientes
significados modales: ich bin ñberzeugt, daj3 mit Sicherheit, sicherlich, zwei-
fellos, alíe Anzeichen sprechen dafúí; a/les deutet darauf hin.22

4.2. DURETE; dentro del campo modal en cl que sc desenvuelve dú,fen
distinguimos principalmente dos variantes:

1. En su primera variante semántica. diñftc aporta cl significado dc una
suposición cautelosa y prudente con cierta posibilidad de ser veraz,
pues el hablante se apoya en su experiencia individual y personal para
deducir ciertos contenidos, donde el carácter de conjetura no necesaria-
mente implica la realización efectiva de la relación sujeto-predicado-
infinitivo.23 Diirfte aparece, por tanto, en un enunciado de modalidad
subjetiva como sinónimo de Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich o ist

22 Vid. 1<. Hal]/B. Scheiner, Uhungsgramníatik, Ismaning, 1995. pág. 143.
Vid. U. Engel/R.K. Tertel, Kommunikative Gran,rnatik, Múnchen, 1993, pág. 108; J.

Dtickert/G. Kempcke, Ví/órterbuch ¿lcr Sprací~schwierigkeiten. Leipzig, 1986, pág. 304 y G.
Ruipérez, Gramática Alemana, Madrid, 1992, pág. 94. También puede consultarse Sommer-
feldt/Scbreiber/Starke, G¿-am,natisch-sernantische Felder, Berlin, 1991, pág. 23, donde dift/te
figura conferido al sema: «Inhalí ¿lcr Aussage stimnmt wahr,schein/ich mit ¿lcr Wirk/ichkeit 1/ter-
e ti.»
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mu vermuten24. El grado de seguridaden esta forma es mayor que el que
se puede expresar con kónnen o mógen.Z

En los siguientes ejemplos, dúrfte + infinitivo de presente alude a una supo-
sición presente con valor actual:

• Sic dúríte fin Kino sein.
• Franz dihfte gliicklich sein.
• Er dñrfte bleiben.

Por otra parte, dñ¡jte + infinitivo de pasado indica una suposicióxi en el pre-
sente sobre un hecho acontecido en cl pasado:

• Das diñfte Carmen geschrieben haben.
• Sic dúrfie im Kino gewesen sein.
• Carmen dñrfte gliicklich gewesen sein.

Comprobemos con algo más de detalle las siguientes oraciones:

(1) «Man ddrfte doch unter keinen Umstánden cinen ciazcínen Menschen qu~-
len, bloB um art ibm das alígemeine Prinzip des Cequáltseins Sur An-
scbauung zu bringen.» (B. StrauB, Ocrjunge Mann, pág. 198)

(2) «Sehon dic Mittel allein fehíen also heute, um einen anniihemd echten Vaganten
oderClochard auszustaflicren, und mcm Bestreben. cineGeschichtevon heute zu
schreiben, dflrfte l¡ingst aufgefallcn 5cm: cinc Geschichte niimlich aus den Acht-
zigerjaliren deszwanzigsten Jahrhunderrs.» (P Bichsel, OcrRusaní, pág. 32)

(3) «Halb drei. Ierzt dúriten don sehon cm paar Meter Wasser 5cm.» (P. y.
Hoerscl,elmann, Das Sch,ff Fsperanza, pág. 55)

(4) «Es dtirften dic Mádchen gewesen 5cm, dic diese Kopf- und Kórperhaltung
bei ihm bewirkt hatten.» (M. Walser, Fin fliehendes Pfcrd, pág. 20)

(5) «lib sic dimiten von Hellbrunn in die Stadt gekommen 5cm, [..j» (J. Scbut-
ting, salzhourg retaur, pág. 89)

(6) «Datl ich cm vorurtcilsfreier Mensch bin und keineswegs cm Chauvinist,
das dtirfte dirbekannt 5cm.» (U. Danella, Niemandsland, pág. 171)

(7) «Aher das 20. Jahrhundert dtirfte mittlcrweile auch bierbereitsangebrochen
5cm.» (U. Danella, Dic Reise nach Venedig, pág. 104)

(8) «Es dtirfte aus cinermittleren Periode stammcn.» (W. 1-lildesheimer, Begeg-
nung ini Ialkanexpreji. An den Ufern¿lcr Plotinitza, pág. 8)

(9) «Etwas Respektableres dtirfte es kaum geben.» (Ibid., pág. 20)
(lO) «FiÉ den Sultan dúrfte sic etwas dicker 5cm.» (Ibid.,pág. 65)

24 G. Drosdowski/M. Mangold u.a., Duden. Gran,matik der deutschen Gegenwartssprache,

edición dc 1995k pág. 95. Vid, también Duden. Richtiges und gutes Deutsc/z, Mannheim, 1935k

págs. 432 y 433.
25 Vid. L. Giitze/W.B. Hess-Lúttich, Knaurs Gramn,atik ¿lcr ¿leutschen Sprache, Mtinchen,

1989, pág. 59.
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Dc estos ejemplos sc desprende que el campo semántico, que abre el verbo
modal dúrfen en subjuntivo, se extiende al léxico del prognóstico y constatación
cautelosa26: wahrscheinlich, mu erwarten, vcrmutlich. es ist anzunehnicn, mu ver-
muten, voraussichr/ic.h, es scheint, es wi,-d wohl.

2. En su segunda variante, dii rftc es la expresión dc cortesía27, con un com-
ponente semántico inherente dc exhortación indirecta, eventualidad y
permiso, o llevar a cabo una reclamación con discreción. Se trata de una
variante que se encuentra muy extendida en la lengua estándar. Esta
variante afecta en mayor medida a los verbos kbnncn, diirfén y mñgen28.

• Difrfic ¡ch dir cinen Kaffee anhieten?
• Dihfte ich am Dienstag xorbeikomm en?
• Wann dúr/te ich kornnien?
• Dñrfte ¡ch daranf anj>nerksam machen?
• Dúr/te ich Sic fragen?

(1) «Meine Herren ... Dúrftc ich mir dic Anfrage gestatten. ob ch an cinem Spiel-
chen <E. y. Hocrscheiníann. Das Schíjf [ispc,-anma.pág. 24)

Se trata, en definitiva, del subjuntivo de pleitesía, que expresa «1.1 Uf) eme
Nuance hóflicher als durch dic Foimen des Prásens: / ..j.»~<> el enunciado dc la
oración, donde el pretérito imperfecto dc subjuntivo y su semántica se interrela-
cíonan con el verbo modal correspondiente.

4.3. KONNTE presenta una gran riqueza expresiva que conviene delimitar
en tres variantes fundamentales:

1. Normalmente suele ser utilizado, en una primera variante, para expresar
una posibilidad cuyo cumplimiento es difícil dc constatan Los grados de

Por lo que la forma ¿lié/en en pretérito imperfecto de subjuntivo desempeña un papel espe-
cia!, ya que implica adicionalmente un matiz de prognóstico o asentimiento inseguro. Cfr. E.
Wolf, Dic Moda/itót jo ¿lcr Sic/it moderner G,anrn-,atikcn unU ja /iterarischcn Werken des 20.
.tahr/,underís, Berlin, 970, pág. 54, cuando hace referencia a Brinkmann. Así también A. CAer-
stenkorn, Das Modalsys¡em ini heutigen Deutsch, Mtinchen, 198 l,pág. 28(1.

IV La noción de cortesía incide de forma muy importanle en los actos de habla ya que se tra-
ta de una conducta interpersonal que denota alributos dc distancia, respeto y configura una aclivi-
dad ceremonial dentro dc un mareo o código social. Cfr. Ci?. Gie~den Vega. «Estrategias de ense-
ñanza—aprendizaje del subjuntivo alemán moderno para hispanohablantes. » En: I..cuguaje
flxtos. e 8, La Coruña, 1996, págs. 212-217.

29 Cfi. E. Hallwass, op.cir.. pág. 139. Según esta autora las formas ¿liéfrn y Lónnen en indi-
cativoexpresan exacramenle los mismos rasgos distintivos de co,~renjdo que dérfir y kbnnlc aun-
qtíc en un estilo mucho menos cortes.

~< Cfr. 5. Wichter, «ZurKategorie des Modus.» En: XCI.., ‘<3,1975. pág. 290y 11. Wcinricb,
Tcxtg,annnati/< ¿lcr Ucuisclíen .Spcache. Mannheim, 1993, pág. 303.
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seguridad expresados por kónnte son muy remotos - compárese este sig-
nificado con kónnen en modo indicativo en su enunciado de modalidad
subjetiva. Se trata, de modo semejante, de una deducción como la que
aparece en el verbo dúrfen.

• Fr kónnte schon 40 sein. (Er kann/mag schonfast an die 40 sein.)
• Er kónnte bleiben. (Aber, er will nicht.)
• Das kónnte wahr sein. (Aber, er wellS es nicht.)

Kónnte con matiz de deducción:

(1) ««Mit Kónig Wilhelm kónnte Id, micb wohl vertragen», sagtc Nachtwáchter
Szusgin, «aherder Bismarck bat zekriiftig dreingeschlagen.»» (A. Surmins-
ki, Aus ¿lera Nesí gefa//en, pág. II)

(2) «Das kónntc cine gute Italienerin 5cm.» (U. Danella, DieRe/se nach Venedig,
pág. 230)

(3) «Es kónnte ihnen schlieBlich etwas zugestoBen 5cm.» (B. StrauB, Niemand
anderes, pág. 18)

(4) «Sic st zierliel,, kónnte gróBer sein als Brigitte.» (P. Hártling, Fine Frau,
pág. 18)

(5) «Der Bricf! Fr kónnte cm Hinweis 5cm cm Zeichen..., cine Akte..., cm
Vermerk, eme Notiz...» (K. Drawert, Al/es isí einfach, pág. 98)

Kónntc con matiz de suposición:

(6) «0 wie mir schwindclt./An diese Hóhehónnte ich dich gewóhnen, Sehó-
ner/leme mich tragen und ich/Macbe mich leicht.» (5. Kirsch, Rúckenwind,
pág. 35)

(7) «Es kónnte 5cm, ich werde jctzt traurig» (Ni. Waíser, Fin fliehendes Pferd.
pág. 143)

(8) «Wie dumm dic l-loffnung, dieser nackte Eigennutz in den meisten Gesich-
tera kónnte sich cines Tages in Einsicht und Gúte verwandcln.» (C. Wolf,
Dcc geteilte Hinimel, pág. 178)

(9) «Móglicherwcisc ... Es kónnte sein.» (E y. Hoerschelmann, Das Sch~//Espe-
lanza, pág. 10)

(10) «Achwas Verzweiflung d~kónntcjajcdcrkommen/undgchn. l..4./Ach was
Verzweiflung du/kónntest ja wieder kommen/und gehn.» (U. Hahn, Herr
ilber Kopf pág. 17)

(II) «Aber cure Indios kónnten sic, emes Tages selbstándig machen.» (F.
Hochwiilder, Das heilige Experirnení, pág. 38)

(12) «Wir dachten, sic kénntcn den frtihling/erfliegen.» (R. Kunzc, Ziramer-
/autstdrke, pág. 25)

(13) «Man kónnte rcich daran werden.» (O. Grass, Dic b5sen Kñche, pág. 18)

El uso del subjuntivo minimiza ostensiblemente el grado de seguridad, por
consiguiente cl campo semántico modal relacionado con Icónnie se mueve en
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una escala de potencialidad o posibilidad poco factible: denkbar m¿iglich, idi
halte esfñr nicht ausgeschlossen, móglicherweise, rnóglich.~n

De este modo, su uso no es una función intrínsecamente independiente, sino
que deriva de la función principal del subjuntivo, que reside precisamente en
das N¡chter/iilltsein’.

2. En su segunda variante, expresa un consejo o una recomendación de
carácter formal y muy cortés3Ñ

• Du kónntest ihr vielleicht cm Pa¡fñm schenken.

(1) «Kénntest du dich nicht dieses cine Mal auf miel, verlassen?» (C. Wolf, Hijo-
niel, pág. 256)

(2) «Eigentlich kónnten wir das Warten aufgebcn und zum Lido rtiberfahren. 1]

Wir kónnten uns cm biBchen aul unsere Bank selzen.» (U. Danella, Reise. pág.
110)

(3) «Ob cm Tierarzt helfen kénnte?» (A. Sunninski, Aus ¿lera Nest ge/alíen. pág.
35)

(4) «Er kónnte sic, ja auch cinmal etwas Unterhaltendes cinfallen lassen L...]-»

(B. Noack, DanzigerLiebesgeschichten, pág. 67)
(5) «Kónnten wir nicht weiterfahrcn ms Bachmannland, wo keine Zimmerbestellt

sind?» (M. Walscr, Meflmers Gedanken, pág. 26)

3. En una tercera variante kónnte puede desempeñar la función de un impe-
rativo de poca intensidad con un fuerte componente de cortesía33.

• Kónntest du mir hitte das SaL Uberreichen?

En combinación con el adverbio wirlt-lich puede expresar un deseo insisten-
te e impaciente dc que algo se lleve a efecto.

• Jetzt kónnte er wirklich k’onnnen.
• Jets kónnte es wirklich regnen.

Cír. K. l-lall/B. Seheiner, opón, pág. 144.
Vid. W. Kaspar, Semantik ¿les Kanjunktivs ¡fin Deklarativsñtzen ¿les Dcutschen, Tílbin-

gen, 1987, pág. 79.
U u~ Engel, partiendo de una interpretación onomasiológica, aduce al respecto: «InRatschlá-

gen sol! der Partnerzu einem bestimmten Verbalten veranlaBt werden; daB dieses Verbalten dem
Partncr sclbst (angcblich) Vorteile bringt, unterscheidct den Ratschlag von der Auffordcrung. Als
Ausdrucksfom~en sind tiblich Sátze mit Modalverb im Konjunktiv III...).» U. Engel. Synta.r ¿lcr
deuíschen Gegenwartssprache, Berlin, l9S2~, pág. 279.

Cfr. ti. Engel, Svntax ¿lcr deutschen Gegenwartrsprache, pág. 278, quien asigna a estas
estructurascl carácter de «Aufforderungen von geringe’ Intensuat”.
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5. Conclusión

No debemos menospreciar la variante modal subjetiva en pretérito imper-
fecto de subjuntivo en los verbos modales, que como hemos visto cumple una
función inexcusable, relegándola a un segundo plano, sino que debemos intro-
ducirla al li-atar el aspecto de la modalidad subjetiva, como operador modal para
la expresión de una modalidad determinada. En este sentido las tres formas ver-
bales modales, mnlifite, diirfte y kónnte, encierran una gran riqueza de valores:

1) para expresar modalidad subjetiva, es decir la implicación particular de
una determinada posición psicológica que cl hablante adopta frente al
enunciado,

2) poseen el matiz de expresar una actitud de conjetura, hipótesis, presupo-
sición, prognóstico y deducción relativamente segura e incluso deseo
insitente (3~ variante de kónnte),

3) con valor de cortesía en la 2~ variante semántica de diirfte (exhortación
indirecta, permiso, reclamación) y kónnte (consejo, recomendación>,

4) para intensificar la intencionalidad del hablante en un acto comunicativo.
En este sentido, los verbos modales actúan como intensificadores léxico-
pragmáticos.

Inherentes al subjuntivo son los atributos de posibilidad, hipótesis, cortesía
o distancia, que unidos a los verbos modales potencian el aspecto conjetural,
instruyendo, desde un punto de vista pragmático, al interlocutor cómo ha de
entender el mensaje en un discurso.
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