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O. INTRODUCCION 

0.1 Prop6sito: 

En 1964 el Dr. Juan M. Lope alanch present6 ante la Comisi6n 

de Lingn!stica y Dialectolog!a Iberoamericanas del Programa Iber.2, 

americano de Linguistica y Enseñanza de Idiomas un proyecto de 1!!, 

vestigaci6n que parecia irrealizable por la magnitud de su prop6-

sito: el estudio coordinado del español americano y peninsular. 

Cuatro años mSs tarde el proyecto se habia puesto en marcha. En 

1968 el Centro de LingU!stica Hisplnica (UNAM) y el Colegio de 

México hicieron una edici6n provisional del Cuestionario (fonéti

ca, léxico y morfosintaxis) que en 1972 public6 el Consejo Supe

rior de Investigaciones Cienti~icas de Madrid. 

Después de diez años de haberse iniciado el proyecto se ha co!!. 

vertido en una realidad. Actualmente cuenta con varios estudios 

que resuelven diferentes partes ~el Cuestionario(l) y la Universi

dad de México ha hecho una reciente publicaci6n en la que se re-
(2) 

cogen parte de los esfuerzos realizados • 

El presente trabajo tiene como prop6sito contribuir modestamen 

te a la ejecuci6n de este Proy~cto en los capítulos del Cuestio

.!!!!.!.2. que se refieren a relacionantes no adverbiales y relaciona.n, 

tes adverbiales (2.1.7.3.1. y 2.1.7.3.2.) en el habla culta de 

la ciudad de México. Los rela~ionantes adverbiales forman parte de 

nuestro estudio cuando se construyen en oraclonea adjetivas. 

El conocimiento cientifico y detallado de la lengua española 

permitiri una mejor programaci6n de la ens~ñanza, ayudar! a una 

adecuada orientaci6n de los programas de alfabetizaci6n y castella 

nizaci6n, y facilitar! los estudios lingUisticos en las principa

les ciudades de habla española. 
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0.2 Metodología. 

La metodología que hemos empleado, de acuerdo con el carácter 

de nuestro trabajo, se cifte a las normas que la Comisión de Lin

guistica y Dialectólog!a Iberoamericanas del PILEI han establecido. 

El material reunido procede de grabaciones magnetofónicas recogi

das en encuestas de cuatro tipos: l. Dillogos dirigidos por el in

vestigador. 2. Diilogos libres entre dos informantes. 3. Grabaci.2, 

nes ~ecretas. 4. Conferencias y clases. La mayoría de estas en

cuestas est6n reunidas en el libro El habla culta de la ciudad de 

M6xico. Materiales para su estudio. M6xico, UNAM, 1972~ Como la 

Comisión de LingUística y Dialectolog!a Iberoamericana hab!a esta

blecido un mínimo de veinticinco horas de grabación y el libro de 

El habla culta recopila sólo diecisiete horas y media, ampliamos 

la documentación con' ocho horas m6s de encuestas grabadas. 

t 

En estas grabaciones se ~ncuentran r~cogidas las voces de cua

renta y ocho informantes, hombres y mujeres en proporción equili• 

brada, y todos selec~ionados de acuerdo con los principios meto

dológicos del Proyecto: cultos (por estudios universitario o for

mación familiar) , mayores de veinticinco afios y represent·antes de 

tres generaciones sucesivas: 1. De 25 a 30 aftos el 3~; 2. Entre 

36 y SS, el 45% Y; 3. Mayores de 55, el 25%. 

Una vez reunido el material, clasifiqu6 las fichas recogidas 

·de acuerdo con los incisos correspondientes a "Relacionante& no 

adverbiales" y "relacionante& adverbiales" que seftala el cuestio

!!.!E!.2.• No obstante el car!cter descriptivo de esté estudio en el 

que las tablas de frecuencia y las estadísticas han sido determi

nantes, en algunos aspectos nos hemos visto obligados a hacer al-
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gunas consideraciones te6ricas para establecer nuestro criterio 

de an'11sis. 
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-0.3 Materiales de estudio: 18 1/2 horas. 

0.3.1 El habla de la Ciudad de.M6xico. Materiales para su 

estudio, H6xico, UNAM., 1971. 447 P• 

0.3.2 Horas - grabaci6ns 6 1/2 horas. 

Encuesta MX 45 - cinta MX XXXIII A 

Encuesta MX 28 - cinta MXXI A 

Encuesta MX 52 - cinta MX XXXVIII B 

Encuesta MX 46 - cinta MX XXXIII B 

Encuesta MX 194 - cinta Mx-CLVIII A 

Encuesta MX 225 - cinta Mx-CLXXXVI-B 

Encuesta MX 143 - cinta.MX CXIV A 

Encuesta MX 182 - cinta MX CXLVIII A 

Encuesta IX 51 - cinta Mx XXXVIII~ 

Encuesta MX 198 - cinta Mx CLXI A 

Encuesta MX 32 - Cinta MXXIV A~ B 

Encuesta MX 29 - cinta MXXI - A - B 

Encuesta MX 26 - cinta MXIX A - B 
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....... 

1. RELACIONANTES (teorla) 



l. Relacionantes 

1.1 Los pronombres relativ.os: 
( 3) 

El pronombre relativo es, en la nomenclatura de Bello, un 

pronombre reproductivo. Realiza, como otros pronombres, seftala

mientos ana~6ricos con la doble funci6n mostrativa y de nexo. To

dos los gramlticos coinciden en seftalar esta doble funci6n de los 

pronombres relativos. Salvador Fern,nde.l& ·1a resWDe diciendo: "El 

relativo es el pronombre anaf6rico mls caracterizado. Realiza una 

reproducci6n por eferencia id6ntica e intrinseca. Lo que distin

gue al relativo en general frente a los ~m,s pronombres y en pa¡, 

ticular frente a los otros anaf6ricos, es el hecho de que simul

tlneamente a su actuaci6n como anaf~rico en el campo sintlctico, 

desempefta una funci6n de nexo en la. articulaci6n hipotlctica"< 4>. 
La Real Academia explica asf. esta ·.doble funci6~ •se difereneian 

de todos los restantes pronombres~ el hecho de funcionar simu! 

tlneamente, en la mayor parte de loii casos, como nexos de subor

dinaci6n. El relativo, como nexo de subord!naci6n, ·forma par~ de 

la cllusulá subordinada. Como anaf6~ico, crea una relaci6n con la 

cl6usula subordi~ante, a la .cual o a uno de cuyos elementos re-
í 

presenta. Este elem~nto o complej~ de elementos recibe el nombre 

de antecedente del reiativon<s>. 

los gramlticos coin

ciden en incluir en la defini~i6n del pronOJlbre relativo esta -

funci6n de elementos reproductor de un sustantivo, antecedente 

del relativo. Sin ~mbargo, un anllisis más detenido pone de mani

fiesto que los pronombres, en general, no s6lo desempeftan la fun

c16n de reemplazar al nombre, sino algunas más: acompañar al nom-
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bre, orientar la atenci6n sobre un objeto presen~e, aeftalar obje

tos de nombre desconocido, sustituir al nombre, etc. El pronom

bre relativo no siempre tiene ant•cedente expreso, en algunos ca

sos la oraci6n de relativo se construye sin antecedente expreso 

porque ,ate se eftcuentra implícito o sobreentendid~ en el texto. 

Bloomfield las divide en dos tipos: "los anaphoric or dependent 

substJtu.tes", que tienén un antecedente en el discurs9-., y los "in

dependent substitutas", que carecen de ante~dentes. 

Barrenechea, al considerar esta doble funci6n de los relacio

.nantes, opina que "son palabras de doble funci6n obligatoria: la 

de signo& de subordinaci6n e inclusi6n de la proposici6n que en

cabezan,•'• las funciones propias de sustantivos, adjetivos o 

adverbios en la estructura interna de dicha proposici6n11 <6>, e 

incluye en un grupo de categor!as gramaticales a loa relacionan

tes y a los verboides, porque pueden deaempeftar simultineamente 

dos funciones. Esta clás1f1cac16n presuae "la caracter1zaci6n de 

las categodas del grupo anterior <"las categorlas con una fun

ci6n privativa), ·puesto que re6nen rasgos propios de dos catégo

rias simples, es decir, de una funci6n en el texto"< 7>. En resu

men, el pronombre relativo ,e distingue de los otros pronombres 

por desempe~ar dos funciones simult,neamentes 

l. Como nexo, introduce una oraci6n subordinada de la que 

el propio relativo forma parte. 

2. Como anaf6rico o cataf6rico, relaciona la cllusula su~ 

bordinada con la subordinante al representar a uno o 

varios de sus ele1119ntos. 
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Distinguimos en la definici6n del relativo dos .criterios: Sem&ntico 

y sintlctico. En el campo sint&ctico funciona como nexo y como sus

tantivo al establecer una relaci6n subordinante entre la oraci6n a 

que pertenece y la orac16n ~ominante. La funci6n del relativo-den

tro de su prop~a oraci6n es independiente de la de su antecedente, 

Gili y Gaya dice que: •por esta causa, en latln el relativo concie!. 

ta con su antecedente eo g6nero y -n6mero, pero no en caso: y en ca.1 
. i (8) tellano puede llevar preposic ones que no lleve el antecedente" ~ 

Si atendemos al antecedente, el relativo alude a un sustantivo 

o a un complejo sint&ctico expresado anteriormente, sus variacio

nes seminticas dependen dé su antecedente y sintlcticamente es com

plementario de 6ste. Estas oraciones subordinadas nacen de la necs. 

sidad de atribuir a un sustantivo una cualidad c0111pleja que no en

cuentra exptesi6n en los adjetivos morfol6gicos de la lengua. A 

esta condici6n debe su nombre de oraciones adjetivas. Todas las 

oraciones de relativo ~on adjetivos referidos a una oraci6n, sus

tantivo o pronombre que se conoce como a~tecedente de relativo. Es

te emp_leo de las subordinadas relativas permite en la lengua habla

da'g~an variedad y flexiJ;>Uidad para atribuir al sustantivo cuali

dades muy originales y complejas para las cuales l~ lengua no tie

ne adjetivos. pr~pios. Por este caricter complementarios, Amado -

Alonso, Henrlquez Urefta y Bl011el las llaman inordinadas, y las opg, 

nen a las subordinadas. Alatcos ·Llorach las llama "t6rminos adya

centes a un grupo nominal"< 9> Y.Manuel Seco-las incluye dentro de 

las oraciones subordinadas cuando dice: "Las oraciones que no 

funcionan como tales oraciones sino 
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que s6lo desempeftan una funci6n (de adjetivo u otro) dentro dé 

otra oraci6n se llaman proposiciones"(lO). No pretendemos hacer 

un análisis de la terminolog!a, sino destacar en todos los ca

sos el car5.cter adjetivo y complementario de estas oraciones. 

Para adoptar un criterio al respecto en el presente estu

d~o, ·opinamos como Hernánd~z Alonso, al preferir la nomenclatu-
c:le 

ra funcionall"oraciones adjetivas",ª la basada en los elementos 

"oraciones de relativo"• "Si fu6ramos partidarios de este 6lti

mo criterio, deberiamos hablar de oraciones conjuntivas en todas 

las introducidas por conjunci6n, y no tendriamos nombre adecua

do para el periodo as!ndoto"(ll)• 

1.2 AdJetivas especificativas y explicativa, 

Tradicionalmente los estud~osos·de la lengua espaftola dis

tinguen dos tipos de oraciones adjetivas: especificativas y ex-., 

plicativas. Bello las denomina tambi6n subordinadas e incidenta

les. La terminolog!a es muy variada: Las 4¡tspecificativas reciben 

tamb16n el nolllbre de restrictivas, determinativas, completivas, 

etc., y las explicativas, pare~t6ticas, incidentes, continuati

vas, etc. De acuerdo .con su funci6n adj.etiva adoptuos la nomen 

clatura tradicional, ~ue la• ijivide-" especificativas y expli

cativas. 

La Gramática de la Real Academia las define as!: "en las 

espec:iflc:ativas, la orac:16n de .relativo se une íntimamente con 

el antecedente; en las explicativas se separa del .antecedente 

por una leve pausa en la recitaci6n y por una coma en la escri

tura. En 6stas, el relativo gua puede sustituirse por el prono!!!. 

bre .E!!!, precedido del articulo, seg6n el g6nero y n6mero del ª.!l 
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tecedente; pero en las especificativas no siempre puede hacerse 

tal substituci6n ••• las explicativas pueden suprimirse sin dejar 

de ser verdadero el sentido de la oraci6n prindpal pero no se 

puede hacer lo mismo en las especificativas ••• Las explicativas 

o incidentales pueden convertirse en·oraclones independientes o 

en subordinadas adverbiales, substituyendo el pronombre relati

vo por una conjunci6n 1 as!: l. '(Los. aliados, porque .no quisieron 

someterse, fueron pasados a cuchillo). 2. (Los aliados no qui

sieron someterse, y fueron pasados a cuchillo); pero no.se pue

de hacer lo mismo en (todas- las casas que hemos visto son pequ!. 

ñas) pues no puede decirse (todas las casas, porque las hemos 

visto, son pequeñas) 11 (12). Gili y Gaya contin6a la misma des

cripci6n as!: "Las especificativas restringen el concepto delª!!. 

tecedente, mientras que,,las explicativas se ~imit·an a añadir una 

cualidad"(ll>. La oraci6n adjetiva especificativa aporta un de

talle fundamental del significado del nombre; la oraci6n adjeti

va explicativa es s6lo un desarrollo o suplemento de ·ese signi

ficado e incluso podria suprimirse sin que. se alter·ase lo esen

cial del mensaje comunicado por la oraci6n. 

Las gramlticas·coinciden en afirmar de un modo u otro que 

la diferencia fundamental entre explicativas y especificativas 

radica en dos aspectos principales: l. La presencia de una pau

sa fonética en las explicativas y la ausencia de la misma en las 

especificativas. 2. Las primeras ampl!an, explican la significa

ci6n del antecedente, las segundas lo concretan, lo precisan. 

Debemos considerar, al mismo tiempo, los limites impreci

sos que existen entre estas oraciones cuando por 6nfasis se am~ 
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pl!an la pausa f6nica de las especificativas .Y la oraci~n se in

cl~na hacia las explicativas. Sin embargo, las oraciones expliC,!. 

tivas, en general, no son necesarias para comprender el término 

a que se refieren, pues casi siempre explican situaciones cir

cunstanc.iales; lo que permite deslindar algunos casos dudosos. 

1.3 Sustantivaci6n 

Toda orac16n subordinada de relativo -como vimos- es fun

cionalmente equivalente a un adjetivo; en consecuencia puede su.! 

tantivarse de la misma manei:a que todos los adjetivos. En este 

punto las gran.iKticas no sostienen un criterio uniforme. ·sello y 

" la Real Academia opinan que en las oraclones de relativo sin an-

tecedente expreso el ar.t!culo no se aparta de su empleo habitual 

y recobra su sentido originario de pronombre demostrativo, por 

lo que habr!a que considerarlo como un demostrativo antecedente 

del pronombre relativo (el que, la que, lo que, los que, las que). 

Se cita el ejemplo de Cervantes:_ "Aqu! est&n los que beben las 

dulces aguas del famoso Xanto" (Quijote I, lBj" del cual se afi,t 

maque 1s!!, equivale a aquellos, y es a la vez antecedente del 

pronombre relativo. Pero en el ejemplo de Valera que dice: "Hay 

cierta manera de discurrir de la que muchos sujetos no se dan 

cuenta" (El Superhombre: Las indµcclones>, se considera que el 

articulo!!, conserva su cond1ci6n d' articulo, puesto que se re

fiere a un antecedente expreso. 

Gili y Gaya (Curso Superior, p. 279) reconsidera tal aflrma

ci6n y opina que ambos ejemplos se encuentran en el mismo plano 

de sustant1Vac16n, sin analizar la funci6n que los élementos 
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cumplen en cada caso. Alarcos Llbrach ("Esparlol que", P• 10) 

agrega que esta austantivaci6n se realiza solamente cuando no 

hay antecedente. Este criterio parece ser el mls acertado, po!. 

que atiende a la 6nica pero fundamental. raz6n de la sustantiva

ci6n -la sint6ctica o funcion·al- de modo ~ue toda oraci6n de 

relativo que desempeñe la funci6n propia de un antecedente SU!, 

tantivo omitido -es decir, que ocupe su lugar sintlctico- es

tar! por ello sustantivada, vaya o no precedida de articulo. La 

ausencia de antecedente expreso ha permitido pensar que ~lar

ticulo recobra, en tales casos su ·USO pronominal hist6rico pero 

"Precisamente el espaftol se distingue entre las lenguas moder

nas- afirma la Real Academia (Esbozo, P• 527)- por la exten

si6n que da a la sustantivaci6n de frases con el articulo deter

minado, cuando otros idiomas tienen.que emplear demostrativos, 

como el franc6s S!!!:!!, y el italiano guello, sobre todo en ante

cedente callado. En el es'paP\ol moderno, el uso de aguellos gue 

es enf6tico "porque no se percibe la necesidad del sentido deis, 

tico que el demostrativo aftade" (Real Academia EspaP\ola, Esbozo, 

p. 527), y no es necesario explicarlo cómO supervivencia dei 

pronombre demostrativo que lo origin6. 

1.4 El antecedente·. 

El antecedente puede aparecer c0110 antecedente textual y 

ser identificado f6cilmente en el discurso, o bien, puede ser 

un antecedente extratextual, y no apa_recer eri ~l texto, difi

cultando su ·1dentificaci6n. El antecedente extratextual puede 

' 
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estar impllcito, generalizado o encubierto. 

Alcina dice: "impllcito, esto es, reconocible claramente por 

el texto dentro de la realidad que entorna a los hablantes o que 

constituye la materia del discurso. Su identificac16n coincide 

con una palabra del 16xico, o bien con un concepto genirico sus

citado por la base de significado del pronombre, o con un conce,2 

to que no conoce lexicalizaci6n. El antecedente puede referirse 

a un concepto generalizado como el que identifica el anteceden

te con un concepto gen6rico lexicalizable suscitado por la base 
<14) de significado que el pronombre aporta" • Y, finalmente, 

puede ser desconocido o encubierto cuando el pronombre aporta un 

significado que remite a un antecedente desconocido en el texto 

o bien, a un antecedente conocido solamente por un~ parte de los 

que participan en el discurso. Gili .Y Gaya (Curso ·su~erior, P• 

277) agrega tambiln que el antecedente puede estar callado por

que no-interesa al hablante. 

1.5 Relacionantes no adverbiales: 

QUE: Es un relativo invariabl; sin gfnero ni nfmero. Se em

plea con antecedente singular o plural de cosa o·persona. Puede 

sustituir•• por el cual en las oraciones'explicativas, sobre 

todo en '.las ocasiones en que la relaci6n entre que y su 

antecedente es ambigua. En estos caso~ es importante el uso de 

unos relativos que expresan el glnero y el n6mero, como el cual, 

la cual, los cuales y las cÚales, ya que gracias a la concor

dancia con su antecedente evita la confusi6n. 

Cuando el relativo que tiene funci6n de complemento circun:!, 

tancial, debe construirse con la preposici6n correspondiente a 
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su funci6n en cada caso. Sin embargo, afirma la Real Academia 

(Esbozo, P• 529),esta norma se infringe con frecuencia en el_ h.!, 

bla coloquial y a6n en textos literarios. En el habla culta de 
• 

la Ciudad de M6xico se presenta sobre todo en ~raciones especi

ficativasClS) • 

QUIEN: Este pronombre se refiere 6nicamente a personas o 

cosas personificadas. Desde el siglo XVI comenz6 a usarse el 

plural quienes cuyo uso paulatinamente se generaliz6. 

Cuando lleva antecedente expreso, quien no puede ser sujeto 

de una oraci6n especificativa. En esos casos deberA usarse que. 

(La mujer quien vino• La mujer que vino). 

Bello y cuervo (Gramática, P• 128) opinan, colllo otros gfa

m&Ucos, que quien es un.relativo que lleva en si mismo su an

tecedente expreso. Sin embargo, no es f!cil deslindar el ante

cedente simplemente callado o sobre-entendido del relativo de 

generalizac16n que se refiere a cualquier persona. La Academia 

(Gramitlc:a P• 212) llama a 6ste "6lt1110 caso "quien con el ante

cedente impl!cito", y afirma que no se usa mis que como sujeto 

o predicado de la subordinada. 

El pronombre quien¡-.!! eq.uivale a el que,/la que, 19s que, 

las que • .S.u empleo sin antecedente expreso origina siempre or!. 

clones sustantivadas de relativo. 

CUAL: se refiere ·a personas y cosasJy por ir acompaftado de 

art~cu"lo recibe variaciones de g6nero y n6mero. 

En su origen es un adjetivo correlativo de!!!, y conserva 

-este valor siempre que se usa sin articulo. Cuando va precedi

do de 6ste se usa como relativo equivalente a que. La sustitu

ci6n de que por el cual es siempre, posible en las explicativas. 



- 15 -

En general, el empleo de el cual es recomendado por los gram!ti

cos cuando el relativo est! al~jado de su antecedente,.ya que la 

concord,ancla de g&nero y n6mero entre ellos evita la confusi6n. 

9!!2.: Este pronombre s61o se encuentra en espaHol y en portu

gu&s. Se distingue de los otros relativos en que "el vocablo 

cuyo, relativo y posesivo a la vez, concierta, como todos ios p~ 

sesivos, no con el nombre del poseedor, sino con el de la perso

na o cosa poseida"(l6>. La lengua moderna ha debilitado el uso 

de cuvo,que tiende a sustituirse por otras formas • 

. 1.6 Relacionantes adverbiales1 definiciones 

Los adverbios donde, como, cuanto y cuando pueden introdu--· - . 

cir una subordinada adjetiva referida a cualquier sustantivo de 

la oraci6n principal, en s~stituci6n de los pronombres relati

vos que y el cual. 

DONDE: Se usa con antecedente expreso de lugar •. 

COMO: Por su significado modal, se emplea con un sustantivo 

antecedente que indique modo, manera, proce~imiento, etc. 

CUANDO: Se usa con antecedente de sign1ficaci6n temporal: 

tiempo, aftos, lapso; etc. Las gram6ticas coinciden en afirmar 

que el empleo de es.te adverbio CQIIIQ relativo e.s muy poco fr

cuente. 

CUANTO: Es relativo de generalizaci6n. En ocasiones susti-· 

tuye a lo que cuando esta forma va acompaftafja del adjetivo !2,

.22.• "Me c,,nt~ lo que sabia'; i•Me cont6/ todo lo gue sabia"; "Me 

cont6 todo cuanto sabia". 
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no humano humano pronombre demostra• 

tivo/ oracional 

Fspecificativas con- prep. 
presencia omisi6n 

Fxplicativas con prep. 
presencia omisi6n 



- 16 -

2 •. 1 .Qlli. (1205 casos 73.81). 

Entre los pronombres relativos del espaftol el QUE es, sin 

duda, el m6s frecuente, tanto en la lengua escrita como en la 

lengua hablada(l?). Su uso se ha ido extendiendo hasta conver

tirse en la partícula de uni6n por excelencia, capaz de reem

plazar, gracias a su,morfolog!a invariable, a los dem6s rela

tivos. 

El an6lisis de su valor gramatical presenta algunos probl!, 

mas, ya que se han fundido en la misma forma QUE varias pal•

bras de distinto origen: (quod, quid, quia). Las gram6ticas 1!!, 

cluyen al QUE entre los tradicionales pronombres relativos y 

lo separan radicalmente de su h0116fono QUE, considerado como 

conjunci6n. Alarcos afirma que "tal separaci6n no se justifica 

diacr6nicamente, puesto que en.estudios anteriores del espaftol, 
U(l8) 

no es posible a veces distinguirlos • Lavandera seftala al 

respecto que el pronombre relativo QUE carece de toda caracte

rística morfol6gic:a que nos permita asignarle una funci6n den

tro de la orac·i6n subordinada y que no hay nada en su forma que 

lo haga compatible o "incompatible con una funci6n especifica; 

agrega que, este empleo.sin restricciones pertenéceal QUE y no 

a otros pronombres relativos (quien, el cual, cuyo)., que sf. 

tienen limitaciones de· uso dentro de la oraci6n subordinada y 

seftales m¡rfo16gicas que la expresan. Lavandera resume este 

concepto afirmando que "El pronombre rel"ativo gue carece de to

da caracterf.stica morfol6gica que pueda orientarnos para asig

narle una func16n dentro de la proposic16n subordinada. (Me re

fiero en este momento a las funciones de sujeto, objeto o cir-
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cunstancial). Es decir, que por no estar inflexionado para nin

guna categoría (g~nero, n6mero, persona o caso), no puede con

cordar con ninguna otra forma de la ora~i6n"<l9>. Sin embargo 

la presencia de un antecedente nominal permite la asignaci6n de 

una funci6n a la forma QUE: pronombre relativo (presencia de a.n 
tecedente)o conjunci6n (ausencia de antecedente). "Lo com6n a 

estas· dos situaciones -contin6a- es que el QUE resulta un el!, 

mento transparente, atravesando siempre por una funci6n entre 

el verbo. de una proposici6n (sea la proposici6n incluida o la 

incluyente) y un elemento de la otra proposici6n o la otra pro

posici6n entera" (Lavandera, p. 428). As{, de acuerdo con este 

criterio solo existir!a una forma QUE con dos posibilidades: d.!, 

sempeftar una funci6n sintlctica ~entro de la oraci6n incluida 

(pronombre relativo), o ~ien, no desempeftar ninguna funci6n Si!!, 

tictica dentro de la orac16n incluida.(conjunci6n). Violeta De-. \ 
i 

monte lo explica asl: "Cuando el QUE (forma sin ninguna seftal 

morfol6gica que ayude a asignarle una funci6n) aparece en un 

contexto que tiene seftales suficientes para asignarle una fun

ci6n, las gramlticas afirman, sin que sea falso, que el QUE d!, 

sempefta en esa es~ructura la funci6n de sujeto, objeto, o t~r

mino. cuando las otras formas de la oraci6n no establecen, sin 

ninguna ambigUedad, cu61 es la forma del QUE, nos encontramos 

con los casos dudosos que las gramiticas titubean entre clasi

ficar como conjunci6n o como pronombre. Cuando, por 6ltimo, las 

otras formas no favorecen la interpretaci6n del -QUE en ninguna 

funci6n, las gram6ticas consideran que se hallan ante otra for

ma y _,la clasififan como subordinante o conjunci6n•( 20). Sin em-
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bargo, siempre se trata de la misma forma en situaciones diver

sas. Estas situaciones determinan su funci6n, pero en todos los 

casos la forma QUE permite al oyente y al hablante !)rganizar su 

informaci6n entre la or.ac16n principal y la secundaria, establ!, 

ciendo relaciones sobre conceptos abstractos o impllcitos. 

Por ejemplo: l. Nos compiace que vengan 

2. Los invitados que vienen nos complacen. 

La conjunci6n QUE transpone la oraci6n que introduce al n! 

vel de elemento de oraci6n y le confiere una funci6n que dese!. 

pafia normalmente el sus·tantivo. El relativo QUE (2), con anl

logo procedimiento, le confiere a la oraci6n que introduce la 

funci6n que generalmente cumple el adjetivo. Por tanto si el 

QUE (1) convierte la oraci6n original en sustantivo, la nueva 

oraci6n, en consécuencia, desempeftarl todas las funciones po

sibles ~el sustantiv~. Puede admitir el articulo con la parti

cularidad de .aparecer en la expresi6n con la forma masculina 

singular y sin mov111dad'gen6rica; en estos casos el art!c:ulo 

in~ica un mayor 6nfa•1s. Por ejaplo1 Nos complace el que ven

gan. 

El re~ativo QUE (2) convierte a la oraci6n original en un 

adjetivo y en consecuencia tiene to~as las funciones propias 

del mismo, t6rmino adyacente de un sustantivo o grupo nominal, 

atributo, etc. El relativo "ofrece mayo~ complejidad funcio

nal, porque, como opina Lavandera, "Junto a su papel de t;rans

positor, acumula un valor de referente a otra funci6n dentro 

de la oraci6n transpuesta originaria" (Lavandera, p. 427). 
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Podemos concluir que existen dos opiniones sobre la forma 

QUE 1.- Lavandera concluye que no hay dos formas QUE puesto 

que las funciones lingll!sticas que 6stas pueden desempeñar no 

• son hechos independientes sino explicables por la forma misma, 

por lo que es posible postular la existencia de un 6nico QUE:, 

dotado de un significado definido, y que puede aparecer en si

tuaciones diferentes. 

2.- La gram6.tica tradicional seflala la existencia de dos 

formas QUE: una que se agrupa con las conjunciones y otra que 

forma parte de la serie~ los pronombres relativos. 

Sin embargo, las dos posiciones coinciden en afirmar que 

tanto "la forma gue con funci6n de pronombre relativo" o, "el 

pronombre relativo gue" son pal~ras de doble funcl6n simultl

nea: la de subordinaci6n y las funciones propias del sustanti-

---
2.1.1 con antecedente (1197 casos, 99.3!) 

E:l uso de este pronombre con antecedente es el m6.s frecuen

te entre. las formas de relativo< 21 >. Llamamos antecedente al 

sustantivo o nombre que precede al pronombre relativo, y al que 
~ 

6ate se refiere anaf6ricamente para servirle de nexo con el ce>!!· 

plemento oracional. "El hombre~ vimos ayer escap6 hoJ'". Hay 

casos en los que el antecedente no est& expreso y entonces 

se establece una relaci6n cataf6rica respecto a un objeto pen

sado¡ es deci~, que el rela~ivo QUE puede reproducir un concep
r 

to subsiguiC;1nte. 

Hemos dividido estas oraciones en especificativas y expli

cativas, ~l,.sUnguiendo en cada caso al antecedente "humano" o 
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"no humano"~ para establecer un criterio de uso. 

De acuerdo con nuestros materiales el pr9nombz:-e QUE se em

plea un 67.4% mis con antecedente no,humano que con anteceden

te humano (30.3%) u otros (antecedente pronominal demostrativo . 
y antecedente oracional). El hecho puede explicarse porque el 

ant~cedente no humano imp_lic, cc;,n frecuencia un concepto gen6-

rico del sustantivo que es necesario delimitar, mientras que el 

antecedente humano señala generalmente un contexto mis defini

do que requiere de una menor especificaci6n. 

antecedente casos ------·- -----··-------· .- .. ,_ ............... - ... 
no humano 

humano 

otros 

(antecedentes pro 
11 nominal u oracii 

L nal y formas es
peciales) 

. 787 

354 

56 

61.4 

30.3 

2.0 

2.1.1.1 Oraciones espe~ificativas (923 casos, 75.3~) 

El uso de las oraciones especificativas en el habla culta de 

la ciudad de· M6xico es mb ftecuente·que el de las oraciones ex

plicativas, lo cual puede deberse a la facilidad que tien~n es

tas oraciones para expresar conceptos calificativos que el 16x! 

cono incluye. Este uso, afirma Fern&ndez Ram{rez< 22 >, impera 

tanto en la lengua escrita como en ·la lengua hablada. La frecuen . .., . 
cia de su empleo en la lengua culta de M6xico se triplica en re-

lac16n con las explicativas. 

[. 

oraciones 

especificatlv:as 

· explicativas 
--·-··· -·-·-·- ------- .. ·-

casos 

923 

274 

75.3 

22.2~ 
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El antecedJn~e puede ser humano o no humano; el Cuestionario 

distingue en otro apartado los pronombres demostrativos< 23>. 
Con antecedente humano encontramos el 28.~2% de los casos; con 

antecedente no humano el 69.6%; y con pronombres deillDstrativos el 

1.6%. Esto nos indica una mayor frecuencia de uso de la orac16n 

especificativa ~on antecedente de cosas que de personas. 

Antecedente casos % ·-·-----~---.. --··-·· 
no humano 626 69.6 

humano 25.8 28.8 

pronombre 14 1.6 
demostrativo 

i 
El pronombre relativo se constr\lye con la prepos1c16n corre.!. 

pondiente a la funci~n que desempefia dentro de su oracl6n. 

La orac16n adjetiva es· siempr~ complementarla de un elemen

to sustantivo antecedente, y el pronombr,e ~elativo puede ejer

cer diferentes funciones dentro de su-propia orac16n. L'a siguie.!l 

te escala de frecuencia de uso nós indica que las funaiones de 

suje~o, objeto y c~mplemento adverbial son las m6s comunes. 
I 

f'.'unci6n casos % 
·----·-· .... 
Sujeto 503 ss.s 
Objeto 281 31.2 

Objeto Indirecto 8 o.e 
T,rmino de verbo 

prepositivo s o.s 
I 

Cto. adverbial 97 10.9 

Cto. adnominal 3 o.s 
Cto. agente l 0.1 
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Las prepos~ciones que encontramos m,s frecuentemente son ,!_n 

(76.381)1 .!, (7.27'-'), de (10.91), sm, (5.45J). Sin embargo, nues

tro estudio confirma que en el habla cu~ta de la ciudad de H6-

xico las oracione.s especificativas sin preposici6n son l.as m'8 

frecuentes. rernindez Ram!rez (Gram6tica, P• 169) se.Vial;a que son 

las mis frecuentes en cas.teUano. El 861 de los ejemplos estu

diados .. del QUE en cUusula 'especificativa se realizan sin prep,2 

sici6n, el 7.6i se registra con pre~sici6n y un 6.4S señala 

omisi6n de la preposici6n. Las preposiciones que con m,s frecue.2. 

cia se omiten so" .!!l• .!.• ,!!!. y .52.!l• 

Preposiciones casos J 
1a1n<ui------ 785 86 

••• <25l ) 113 14' 

presencia 54J 7.6l 
011isl6n 59: 6.4 

2.1.1.1.1 Con antecedente no humano (626 casos, 67.BS) 

2.1.1.1.1.1 Sin preposici6n: (529 casos, 84.SBS) 
¡ 

La cl!usula es~cificativa con antecedente no humano es la 

adjetiva mis frecuente en el habla culta de la ciudaC, de Mcbico. 

Este hecho coincide con las afirmaciones de Keniston 1 rernindez 

Ram!rez, Bello , Alarcos y la Real Academia, entre otros(26). 

c1iusulas.~illicatlvas con antecedente no humano 
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529 casos 

97 casos 

54 casoaJ 

43 casos . 

Esta cl6usula se emplea en un 76~ sin anomalías. En todos 

los casos se une fundamentalNnte con su antecedente., al que re!. 

tringe, especific6ndolo. Este antecedentes, encuentra en un 

87.51 junto al pronombre relativo que lo refiere y en los demls 

casos esta m~y pr6ximo. Por ejemplos "es una cosa cristiana que 

est& tambi¡n basada en el EvángeUo·de Cristo"; "Y esa·es qna -

"Habla una cosa ••• co

mo vereditas gue cortaban el camino"; •si, porque hay pel!culas 

gue no valen la pena"; "Y si nac~ una nueva ideología que· sea 

mexicana~. O bien: "Bncontramo• unas cosas, ayer en la tarde, 

que te vamos a enseftar"; "Haces un paralelo con Per6n y C6rde

nas que no debe hace~se"; "Pensamos en una realidad, sentada en 

principios falsos, gue no existe"• 

a. Funciones 

Las funciones que desempeña con mayor regularidad el prono!!. 

bre relativo en estas ora.clones son las de sujeto, objeto dires, 

to y complemento adverbial temporal. 

Funciones ca.sos ·1 
Sujeto 264 49.9 
Objeto directo 2·58 48.7 
Compleme~to adverbial ? 1.4 
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Su1eto (264 casos• 49.9~). 

La funci6n de sujeto en construcciones de voz activa o pasi

va es la más frecuente. Las const~ucciones en voz activa son más 

numerosas (206 ejemplos) se nota una marcada preferencia ppr los 

verbos !!t y~, que se emplean en el 25~ de los casos reco

gidos. Los demás verbos se usan con gran variedad, sin seftalar 

ninguna tendencia en particular. Por ejeaplo: •me acuerdo de esa 

6poca porque fue el principio de una ~erie de actividades gue 111e 

iniciaron en el arte•; "Y son cosas, desarreglos gua vienen que

dando en el pa{s•; •se crearon los motivos gua originan una re

forma" 

Los eje~plos estudiados· con los verbos.!!!. y!!!!!:, indican 

un mayor uso del verbo ser (19). t:n estas construcciones enco!!. 

tra1110s que la tercera persona del singular y plural del presen

te y del copret6rito de indicativo, y la misma persona del pre

sente·de subjuntivo son las más .•pleadas. Por ejemplo: "Un 

factor gue para nosotros es-muy importante"; "es decir, los CU,! 

tro grupos de monos gue son parientes del hombre ••• •; "Entonces 

en Estados Unidos hab{a dos corrientes muy importantes gue eran 

la de Meyer y la de Sullivan"; "Estuve en un colegio gua era 

igualito a nuestra casa"; "pero si llevarán aquellas materias 

de la Preparatoria gue sean adaptables al 111edio militar". 

El uso con el verbo .!!1!!:. es menos frecuente. Por ejemplo: 

•es.una entidad gue está constantemente evolucionando"; 
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"recogimos una canasta que estaba vacla•. 

Los 58 ejemplos que encontramos en voz pasiva se hallan en 

los llmltes que separan las oraciones de pasiva refleja de las 

impersonales. Estas construcciones con el sujeto en tercera 

persona del singular o del plural,.!!. y el verbo en activa, se 

emplean con regularidad en nuestra lengua. (Real Academia Espa

ft.ola, Esbozo, P• 379). Esta caractedstica parece repetirse en 

oraciones adjetivas, en el habla de M6xico. Por ejemplo: "en 

selecciones que se hicieron para Centroamericanos y Panameri

canos, intervine"; "Son experi•ntos ,que se han hecho y se les 

ha dado un valor cientlfico•; "ea el ser insectlvoro gue se ~ 

considera fundame~tal en la evoluci6n general"; "Ese chorro de 

dinero que se le da a la instituc16n"J "han hecho una hip6te

sis que ya se hizo verdad"i "las estrellas gue se cree que son 

muy j6venes pueden no serlo•. 

Ob1eto directo: (258 casos• 48.~). 

El pronombre relativo QUE, en es.tas oraciones, desempefla la 

funci6n de objeto casi con la misma frecuencia que la de su_jeto 

(264 casos). Es importante destacar en estas construcciones la 

recurrencia del verbo tener. El 31S de los ejemplos recogidos 

se encuentran en este caso. Por ejemplo: "fuimos a vivir a. -

Tacubaya a la casa grande que tenlamos"; "Pero no tiene las 1!!, 

fulas gue tenla Ernesto•; 

el dinero gue tiene"; 

"pasearse por el mundo, disfrutando 
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Las construcciones con el verbo h!!?!,t en su fonaa impersonal 

(QUE/Hay) se emplean·en el 14~ de los ejemplos estudiados: "vie,!l 

do las necesidades gue hay"; "son demasiados los temas que hay"; 

"el arte que hay en I.talia"; "es un polvito q_ue se ·disuelve en 

.un acei ti to que hay". 

Las construcciones del verbo!.!!!!, en perlfrasis de gerundio 

constituyen el~ de estos casos, por ejemplo: "hay todo un de

sarrollo que el nifto está teniendo"; "ciclo que ·1a Sociedad ~si

coanal!tica Mexicana está presentando"; •vemos ah! su desarrollo 

en las cuatro etapas que h~sta el mo~ento estamos utilizando". 

Complemento adverbials 

Esta es.la funci6n menos frecuente del pronombre relativo 

QUE; en estas construcciones solamente encontramos siete ejem-' 

plos, dos como complemento adv~rbial de lugar y cinco como com

plemento adverbial. de tiempo. Las construcciones temporales son: 

"Y. el rato que eati en la casa•; "La 61tima vez que yo fui, les 

toqu6 la puerta•; "la primera .. vez que me vio fue en la iglesia". ··, 
Registramos dos ejemplos construidos con la forma imperso-

nal en presente de indicativo, del verbo .!!.!5!!:, más el adjeti

vo "tanto" y un sustantivo con s1gn1ficaci6n temporal: "no me . . 

acuerdo, hace tanto tiempo que la v!•; "sl, pues hace tantos 

af\os que viene•. 

Los ejemplos de complemento adverbi~l de lugar sonc "Pero 

en dos partes gue pasamos, nos dijeron eso"; "Y el teclado nu

m,rico no lo tiene arriba •. en la parte superior, en la caja gue 

está la máquina sumadora"• 
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b. Antecedente 

En las oraciones especif.icativas con antecedente no humano 

hemos podido notar la frecuencia de algunos sustantivos como 

~- , ~ , que probablemente por su sentido gen6rico re

quieren· mayor especificac16n. 

Seg6n nuestros materiales observamos que estos mismos sus

tantivos, por la fr,cuencia de.luso, tienden a suprimirse. 

Por eje ... plo1 "si, hay muchas que s• 

parecen pero no son lo mis111011 • 

ANTECEDENTE< 27> casos j 

general 453 88.3 

6nico 10 i.9 

éosa 38 7.4 

algo 7 1.3 

temporal 14 2.1 

pronominal 7 1.3 

~: Con el antecedente "cosa", el pronombre relativo de~ 

empeña,con la misma regularid~, la fu,-ci6n de sujeto y de o.!?, 

jeto directo (15ujeto 20 ; objeto direcm 18). Las expresiones 

"cosas que son", "cosa que es11 (8), se emplean en oraciones 

especificativas delimitando al sustantivo "cosa" cc,n mayor fr!, 

cuencia que otras construcciones. (Sujeto) "hay muchas cosas 

que son exageradas". (Objeto dlrecto) "Una de las cosas que ti!_ 

ne el mexicano ••• " 

El sustantivo "cosa" estA acompañado con frecuencia de un 

adjetivo de cantidad, por ejemplo: "muchas cosas que"; "una de 
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las cosas que"; •varias cosas que•. 

~: El significado ambiguo de "al90" queda siempre deter

minado en estas oraciones. En todos los ejemplos (7) QUE dese!! 

pefta la funci6n de sujeto (agente o paciente): "algo que sea 

necesario pero por los mismos medios econl>llicos qo lo exploten•; 

•el fr!o es algo gue puede solucionarse•; o "te pueden prender 

un foco de algq gua te hace falta"• 

LO UNICO: Registramos diez casos con el antecedente "lo 6n! 

co•. El relativo QUE desempefta la f~nci6n de objeto directo (7) ·, 

y sujeto (3). (Objeto directo) "lo 6nico .s!!!, te digo". (Sujeto) 

"lo 6nico que luce~. 

TEMPORAL: (14 casos). Es frecuente el uso del relativo QUE 

cuando el antecedente indica tiempo (lapso, tiempo, afto, 6ltima 

vez, etc.). Men6ndez Pidal en su estudio sobre el Cantar del Mio 

~id observa estas construcciones seftalando que la partlcula re

lativa que aparece en frases temporale'i predecid.a por suatantl-· 
(28) 

vos con sentido temporal co~o el dla que, la hora que, etc. 

Lenz opina de ·1a misma manera y dice que: •estas expresiones son 

favorecidas por las frases en que el antecedente indica tiempo 

(•s6 el dla que ••• •; •dime a la hora que tengo que 1la11arte•)•< 29>. 
Este hecho tiende a repetirse en el habla culta de la ciudad de 

M6xico. 

1 
En estos casos el relativo desempeft~ las funciones de suje-

to (6) objeto directo (3) y complemento adverbial (5); (sujeto) 

•una estrella que llegarl, en un lapso que depende de las dime,!l 

sienes•; "de los cuatro aftos que de~lan ser de carrera, solamente 

... 
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hice tres aftos", (objeto directo) "es poco el tiempo que puedo 

dedicarle a mis hijos"; (complemento adverbial temporal) "SÍ, 

pues hace tantos aftos que me vine"; "no me acuerdo, hace !!!!!,2 

tiempo gue la vla"; "la 6ltiaa vez gue yo fui, les toqu6 la 
< 

puerta"• 

c. Coordinaci6n x wxtapos1ci6n: (28 casos, 3.2~) 

Registr•os siete casos de coordinaci6n exclusivamente co

pulativa. En la mayorta de los ejemplos el relativo -desempefta 

la func16n de objeto directo (6). y soluente registramos un ~ 

so de sujeto: (sujeto) •una serie de definiciones gue han sido 

substituidas por un solo grupo, y gue culturalmente constituyen 

el paleolltico medio"; (objeto.directo) "Bueno, yo le estoy ha

blando en términos escoUsticos, que es la PUosofla gue yo 

aprendl, que entend! gue creo haber entendido"• 

En estos ejemplos e~contramos algunos casos mixtos en los 

que en la primera adjetiva el pronombre. relativo QUE tiei,e -

una funci6n y en la segunda desempefta otra, por ejemplo: "el 

trabajo organizado de enseftanza gue iapartiaos (objeto direc

to), .L.S!!!. tiene (sujeto) que ser por naturaleza, general y 

superficial"• 

Yuxtaposicl6n: (21 casos) 

En estos ejemplos el pronollbre relativo QUE des•pefta con 

mayor frecuencia la func16n de sujeto y, en segundo lugar, la de 
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objeto directo; sin embargo no registramos n1ng6n caso en que 

la funci6n del QUE variara de una adjetiva a otra. 

Por ejemplo: (sujeto) "es a la vez un aliento q~e todo lo 

envuelve, gue todo lo penetra, que todo lo abarca, que palpita 

en el lt~ c01110 en el sol, que es nuestro logro, y lo tenemos 

en el universo"; "s0110s una familia que tiene lo que necesita, 

gue no esta1110s muri6ndonos de hambre"; "porque todas las cosas 

que cuestan trabajo, gue requieren una disciplina, que esto •• "; 

(Objeto directo) •uno tiene que hacer valedera esa calidad~. 

ral que le otorgan los·chicos, gue le sobreentienden los chi-

2.1.1.1.1.2 Con prepos1ci6n: (97 casos, 15.421,) 

Oais16n/presencia de la prepos1c16n 

Ed loa materiales estudiados registr•o• 54 casos con pre

sencia de preposici6n (8.33S) y 43 casos con omis16n de la mi!. 

ma (6.89S). 

2.1.1.1.1.2.1 Presencia de'la ,reposici6n (54 casos, a.ses>. 
Heaos visto que, .si el relativo QUE desempefta .una funci6n 

dentro de su oraci6n, es eviden'te que puede con~levar preposi

ciones c~ando act6e como complemento. Las preposiciones m,s 

frecuentes son.!• .!!l• .!!!, y con. Por ejemplo: "Encontr6 el 

palo con que te pegaron"• S2!l esta en conexi6n directa con gue 

y ambos funcionan como adyascentes de ..m!t• ·La ~eal Academia 

dice: "Cuando el relativo gu~ sea complemento circunstancial, 

debe construirse con la preposici6n correspondiente a la 

!ndole del coniplemento; v. gr. U~ oso con que la vida 

ganaba un piuont6s• (Real Academia Eapa-
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ftola, Gramática, p. 315). En los ejemplos analizados. encontra

mos que en la lengua hablada las preposiciones más frecuentes 

son !,, !!l• ~ y ~· Sullivan observa lo mismo en la lengua es-
'• crita, porque "After a, de, ·en and con, ~owever, the majorlty 

of these writers usually preferres either que or el gue aacor

ding as the clause was specific or explanatoryt'(30). 

Presencia de ( 3l) 
preposiciones casos ~ 

en 44' 81.48 

a 4 7.40 

de 3 s.ss 
con 3 s.ss 

a. Funciones: 

En el habla culta de la dudad de M6xico, de acuerdo con nue.!. 

tros materiales, e~tas oraciones.desempeftan, en la mayorla de 

los casos,(52) la funci6n de complemento adverbial, el mis fre

cuente es de tiempo. 

b. Preposiciones: 

!!.• Esta preposié:i6n tiende a. preferirse en oraciones adjeti

vas con antecedente no humano(32 >. 
La preposici6n $!!. y el relativo .QUE desempefian principalmen

te funciones de complementos temporales (17), locativos (22) y 

modales (5). 

Antecedente: sustantivos con siqnificaci6n temporal:(,poca; 

edad_, tiempo)+la preposici6n !!!. + el relativo QUE. 
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Por ejemplo: 11ahora hemos pasado a otra 6poca.en gue despu6s 

del teatro se ha visto comedia musical y de todo", "Estamos en 

la 6poca de las especializ~ciones, estamos en la &poca en gue el 

profesionista general ya· no puede rendir lo mismo"; "Yo sufrí en 

una 6poca en gue la terap6utica de este tipo de problemas agudos 

era nula"; o bien, "Ya est6 en.la edad en gue empieza ·a déspertar 

en ese aspecto"; "los dos llegan a una edad en gue han pasado por 

determinados estudios"; "ya cuando los hijos llegan a una cierta 

edad en que empiezan a saber de la vida". 

Antecedente: Con significaci6n modal (sentido, medida, manera, 

forma)+ la preposici6n !!!. + el relativo QUE. En estas construc

ciones se aprecia mis claramente el proceso de formac16n de locu

ciones conjuntivas. Veamos los siguientes ejemplos: "las formas 

en gue. se ha destacado el problema resultan miles"; "los niños 

ten!an un -alto indice de mortalidad inexplicable para las condi

ciones en gue estaban tratado"; 11Se hace de la misma manera en 

gue se sustituy6 a Judas"; ~Todas esas im6genes van pudiendo in

tegrarse .en la medida en gue el nifto va evolucionando"; "Ya me 

hab!a adentrado bastante en la organizaci6n y en la forma en que 

estaba construido el aparato de la audici6n11 • 

Esta frecuencia de uso lleva, en ocasiones, a la elisi6n dela 

prf!!posl~16il eñ. la construc:ci6n-, por ejemplo: 11st, pues son los 

indígenas, y son los que sab!an pelear en la misma forma(en)gue 

peleaban 6stos"• 

Antecedente sustantivo con sig"nificaci6n locativg.< 33> (am

biente, pais, ~undo, nivel)+la preposic:i6n en+ el relativo QUE. . .. -
Por ejemplo: "el ambiente en que yo me c:ri6 ... 11 , "en una reun16n 
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en que estaban todos en el concilio Ecum&nico"; "Afortunadamente 

en el concurso en gue yo estuve, ya se hab!a cambiado eso". 

·Antecedente: sustantivo "caso", la preposici6n !!l. y el relat! 

vo QUE registramos ocho ejemplos: "No encontramos en la natural!, 

za un solo caso en que observacionalmente podamos decir que hay 

formaci6n y no creaci6n11 ; "Que ha habido casos en que los espo

sos les pegan a los doctores de los puros nervios"; "tuvimos que 

intervenir s6lo en un caso en gue el nifto romp_16 una botella". 

Aa DEa CON 

Las preposiciones.!• .5!!., S2!!. se localizan-en un porcentaje muy 

inferior al de la preposici6n en1 El relativo QUE acompaftado de 

estas preposiciones desempefta generalmente la funci6n de comple

mento adverbial de modo, por eje~plo: "imaginese usted la velo

cidad a 1 9ue trabajamos"; "Dice que de las c~sas que mls le lla

m~ la atenci6n es la precisi6n con gué cumplen los ferrocarriles"; 

"le.digo esto no m6s para que se d6 una idea de la velocidad S2!!. 

gue se trabaja ahi". 

S6lo registramos dos ejemplos del relativo QUE como t,rmino 

~e un verbo prepositivo: "es el ideal supremo a que aspira la 

humanidad"; "la serenidad trlgica de que habl6 D!az Canedo, es 

la verdad de sus poemas". 

c. Otros casos. 

En este grupo se presentan dos construcciones aisladas. La 

primera dice: "es una escuela de que n.o est& de acuerdo con 

otras". 

En el segundo ejemplo leemos: "bueno, sf. ••• si se- cuentan 
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con los materiales !!!_ ... que se pueda fabricar". En este ejemplo 

la construcci6n "de que" obredece a una sustituci6n de preposic16n: 

~ por .52!!.• 

2.1.1.1.1.2.2 Omisi6n de la preposici6n (43 casos 6.84%). 

La norma gramatical afirma que cuando "el relativo sea comple

mento circunstancial, debe construirse con la preposici6n corres

pondiente a la índole del complemento; v.gr. Un oso con que la 

vida/ ganaba un piamontés (Iriarte, Fibulas. El oso, la. mona y 

el cerdo)" (Real Academia Es~añola. Esbozo, P• 529). 

Sin embargo, los gramiticos coinciden en que el habla coloquial 

tiende a suprimir la preposici6n en las adjetivas introducidas por 

QUE con ante~edente de tiempo o lugar. Criado de va1< 34> explica 

esta tendencia por la amplitud de-valores de QUE y por la influen

cia del franc6s,Cuervo (Apuntaciones. P• 460) hab!a señalado tam

bién este fen6meno como una tendencia americana que venia a coin

cidir con la espai'\ola. Sin embargo Alonso y Hendquez Uref\a< 35> 

señalan ya,que este QUE adverbial "a la francesa" se usa en Vene

zuela y Colombia, y que este empleo es tan popular que pone en 

duda su origen francés (culto). 

La Real Academia agrega que "En el habla coloquial abundan los 

casos de este uso en frases que el habla culta evita y los grami

ticos censuran como vulgarismo: Le hicieron levantar del asiento 

que estaba; Te echarin del taller que tr~bajas" ,y m6s adelante 

afirma que este fen6meno se produce inclusive· "en los textos li

terarios de todas las épocas" (Real Academia Española, Esbozo, PP• 
• 

529). Por lo que se refiere al habla culta de la ciudad de México, 
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el fen6meno parece estar muy extendido. El Dr. Lope Blanch en sus 

Observaciones sobre la sintaxis del espaftol hablado en M6xico, 

seftala el uso frecuente de un QUE adverbial en uni6n de.!!!. en 

el habla culta de M6xico y en otras regiones de habla espafto

la<36>. Este frecuente empleo adverbial del QUE podrla favorecer 

a6n m,s la omisi6n de la preposici6n en construcciones adverbia

les. Los materiales estudiados revelan que en el habla culta de 

la ciudad de M6xico la preposic16n se elide, en estas construcci2 

nes, en un 6.84~. Las preposiciones que con mayor frecuencia se 

eliden son: 

Omisi6n de preposiciones 

en 

a 

de 

casos i 

32 74.41 

10 23.25 

l 2.22 

El cuadro anterior y el de presencia de preposicione1< 37> 

nos permiten observar que las preposiciones.!!!, y~ tienen una 

d6bil frecuencia de uso, y de elisi6n; mientras que las prepos! 

clones!!!. y.! se emplean y se omiten con mls regularidad, la 

frecuencia de elisi6n de la preposic16n .! es muy superior a la 

de su empleo. ~sta misma proporc16n es casi equivalente en la 

preposici6n !!!..• El habla culta de M6xico tiende a callar la 

preposici6n cuando 6sta es la misma que ac0111pafta al antecedente. 
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(14 casos, 32.ssi>, por ej.emplo: "En éstos cinco aeses que he ea 
. . -

tado trabajando lo he podido comprobar.•; "En el hotel que estu

vimos nosotros ve!as claramente"• Registramos esta omis16n cuan

do el pronombre relatlvo·auE dese111pefta la funci6n de coliplemento 

adverbial de lÚgar (10), o temp~ral (4). 

Con las otras preposiciones.! y,!!! no documentamos ning6n caso. 

!!,: En estos casos la pre~sici6n que con mú frecuencia se 

elide ea!!• El 87.si de loa ejemplos recogidos corresponde a 

adverbiales temporales y el 12.si a adverbiales locativas •. En 

estas pri•raa construcciones destacan por su. regularidad COIIO 

antecedentes temporales los sustantivos .!!!!,, tlapo, .!!2!!!,, .!112, 
edad y meses. La frecuencia es la siguiente: --

antecedente casos $ 

hora 9 32.14 

dia a 28.57 

af\o 4 14.28 

tiempo 3 10.11 

edad '3- 10.11 

meses l 3.57 

total 2a. 

La continua apar1ci6n d~ estos sustantivos indica la necesidad 

y frecuencia de su empleo, por ejemplo: (dla) •porque el dla que 

no van al aal6n juegan canasta"; "cada dla gua va a la escuela, 

es un dia menés gue deja de ser soldado"; "El 6nico dia .'l!!.!. fui 
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al Deportivo fue el d!a que conoc!a a Carlos"; "No, el d!a que 

yo tenga un hijo, lo voy a tener asl•. (horas) "A esta,!!!!!!. 

que llegan del colegio, las mamls loa cogen a la tarea•; "A 

la hora que 61 cree conveniente, y conforme se van presentando 

los casos•; "Y fueran tomando conciencia para que a labora que 

llegue el parto•; "Y yo viendo el reloj a la hora que tenia que 

llegar•; "A la hora gue-~odos ~staban distraldos•. (tiempo) •que 

es el tiempo qu~ posiblemente est6s trabajando t6•; •nunca he 

salido de aqu! mis que al tiempo gye estuve en Nueva Yort•. (afto) 

"Fue un afto gue tuve d.e que no tuve ganas de oir m6sica•; •pues 

se auri6 el mismo afto que yo naci•. (edad) "la vida bUlliana se ha 

prolongado, todas las gentes viven a una edad que antes no po

d!an• (semana) "&Te acuerdas que.hubo siete semanas que seguidi

to se iba a Monterrey?"• 

Bn las construcclones con funci6n de complemento adverbial de 

lugar el antecedente tiene variadas expresiones, por ejemplo: 

•porque a m! me gustan las comedias que·canten, pero n~ que bai

len•; •en X que era igualito a una casa 9ue hab!aaos vivido", 

•el caso de cualquier hogar que .. _.. este ... que hay muchas desav~ 

nene~~•". 

Solamente registramos una mayor frecuencia del sus~antivo .!!,

gar como antecedente (4 casos): •vuos viendo una barda en aquel 

lugar que no hab!a,nada ••• •. 

Sobre esta omls16n la ~cademia seftala que: "No faltan ejemplos 

literarios en que se suprime la prepos1ci6n !. d•l dativo, o del 

acusativo de persona, cuando QUE va acompaftado de un pronombre 

6tono en el mismo caso; v.gr.: Los gobiernos insulares no son 
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todos de buena data ••• : el m6s erguido y bien dispues·to ·trae CO!!. 

sigo una pesada carga de pensamiento y de incoaodidades que pone 

sobre sus hombros el desdi~hado gue le cupo·en suerte. (Cervan

tes, Quijote II, 13), por a quien cupo (o a quien le cupo) en 

suerte." (Real Academia Espaftola, Esbozo, PP• 529-530). Esta 

tendencia anotada ,en el Esbozo s6lo con antecedente de persona 

(humano), en el habla culta de la ciudad de M6xico parece exten-
• 

derse al antecedente no humano principalmente en construcciones 

con los v~rbos llamar (4) y~ (Sl. Registramos diez ejem

plos. "Entonces hab!a un curso que le llamaban proped6utico"; 

"l.'No es adonde esta un lugar gue le dicen el Pueblo Espaftol, ado!!. 

de hay cosas t!picas de toda·Espai\a?"< 39>. 

!!!= La preposici6n ,s!!. por el corto n6mero de casos reg-istra

dos no permite ninguna cons~derac16n en p~tlcular. S6lo docu

mentu~s un caso de.om1s16n en el que el pronombre relativo QUB 

desempefta la funcic$n de t,rm1no -.de ve,tbo preposltiv~. Por ejem

plos •uno de los exbenes que me acuerdo era que te dejaban ver 

una foto"• 

2.1.1.1.1.2.3 Desplazamiento de la preposici6n· 

En este caso s6lo registramos en nuestros materiales un eje!, 

plo. "!!!. el lugar gue estaba viviendo Lupita, con una fa111ilia de 

au,, se llama San Antonio ••• 11 • En esta cons.trucc16n se sei\ala 

una ant1cipaci6n de la preposic16n .!!l:. 

\ 
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2.1.1.1.2 Con antecedente humano (258 casos, 27.9'1) 

2.1.1.1.2.1 Sin prepos.ici6n (242 casos, 93.79'1) 

Esta ora~i6néspecificativa con antecedente humano ocupa el 

segundo ltigar en la fr.ecuencia de uso en la habl.a culta de la 

ciudad de M6xico, despu6s de las especificativas con anteceden

te no humano y sin preposici6n, (cf. Alarcos Llorach, "Espaftol 

QUE, P• B). 

·Oraciones especificativas con antecedente humano 

sin preposici6n 

con preposici6n 

omisi6n de ptep. 

presencia de prep. 

242 casos 

o 
16. 

o 

93.7~ 

o 
6.20 

o 

En estas oraciones no se advierten importantes anomalías. En 

general, el antecedente se encuentra, junto o muy pr6ximo al pro

nombre relativo y las oraciones adjetivas que 6ste introduce lo 

precisan. Por ejemplo: "las mexicanas gue habían ido conmigo Se 

regresaron antes";· "Un torero que se muere en el ruego, se con

sagra"; "O sea que ahorita para el ingeniero gue esti preparado 

ao es dificil encontrar trabajo"; "pero ios médicos que la exa

mi¡.naron, dijeron que estaba d6bil"; "tiene ya t&cnicos gue hace~ 

papel digno y decoroso en cualquier congreso de cient!ficos"• 

a. Funciones: 

Las funciones que desempefta reiteradamente el relativo QUE 

en eetas cl6usulas son las de sujeto y objeto directo principal

mente. 
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Funciones Casos " 
Sujeto 219 91. 

Objeto DireétQ 18 

Predicado Nominal 5 1.57 

su1etot La funci6n de sujeto es significativamente la mis 

usual. Estas expresiones estin construidas casi en su totalt-
' 

dad en voz activa (240 cajas). Veamos algunos casos: "hay una 

compaftera enfermera que tiene un hijo"; "Yo era un chamaco gue 

no m,s iba de vez en cuando";. "Significa que un doctor gue no 

tiene el material adecuado, se ~~nza a hacer una operaci6n"; 

"aunque hay fullias gue tienen ventajas en este ambiente"; 

"eatls hablando de la mujer casada que trabaja"; "Hay unos 

fulanoa que se sien.ten con ideas nuevas"; "Encontñ a muchos 

compafteros gue iban un afto adelantados"; "Es en realidad uno 

de los m6sicoaf que pertenece al fin de una 6poc:a y al prin~i

pto de otra"• 

En estos ejemplos notamos que los verbos!!!:. (16) y .!!m 
(16) son los mis frecuentes< 39>. Por ejemplo: "fue uno de los 

primeros espaftolitos que fue al grupo"; "Era un hombre que 

estaba en sus cabales." 

Lu construcciones en voz pasiva (2) que registramos, per

tenecen a las oraciones de "pasiva refleja"• Estas construc-

c:iones<4o> se f j t t d 1 i orman por un su e o en erc:era persona e s n-
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gular o plu.ral, .!!. y el verbo en voz activa. Con antecedente 

humano s6lo se asentaron dos casos: "escribe teología una gen

te que se educ6 en un rancho"~ "Una gente que se impresiona por 

los aplausos no lo deja f6cilmente"• 

Objeto directo: La recurrencia en el empleo del relativo 

QUS con funci6n de objeto directo es menor en las especifica

tivas sin preposici6n con antecedente humano, que en las mismas 

construcciones con antecedente no humano (-7.431 en las primeras 

y 48. ~ en las segundas). En estos ejemplos (16) observamos: 

a) empleo mls frecuente del verbo!!!!!!: (4). "Un amigo que ti!. 

ne Ram6n"• b) Sxpresiones formadas por el relativo -QUE y el ve,t 

bo ~ en tercera persona _del singular (3). "l!:l torero que 

dice Alberto". c) Construcciones del verbo haber en forma im-
. -

personal (3). "Se imagina la carencia de especialistas que to

davía en aquel entonces habla". 

Predicado Nominal: 

En estas expresiones registramos cinco ejemplos en los que 

el relativo QUE desempefta la funci~n de predicado n011in~l: "Y 

mira -como humanos que s011os- basta que te prohiban algo"; 

"en ninguna l?arte l.os podian soportar por blrbaros gue eran". 

b. Antecedente. 

En nuestros materiales no encontramos ning6n nombre propio 

como antecedente de estas oraciones, en el habla culta. 

Los antecedentes son nombres comunes, como ~, .!!!!E!, 
muchacho, hombre, mujer, etc. 
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antecedente casos ~ 

personas 32 21.1 

gente 29 19 

nUio 19 12.s 
muchacho 20 13.2 

h011bre, mujer 27 17.8 

seflor,a 1 4.6 

madre 7 4.6 

varios n 7.2 

Personas, gente, nifto 8 muchachos 

El sustantivo personas. En esta1 ~on1trucciones el relativo 

QUE des•pefla principalmente la funci6n de sujeto (30), y muy 

secundariamente la de objeto directo (2)e Cabe seflalar aqui, una 

mayor repeticl6n de las foi:'llas1 •1a1 personas que son• o •las 
1 

personas que eatin•. Sin embargó esta frecuencia no e•muy re-

levante (8SU •Los su_stitutoa de las madres son personas que 

son capaces•. Veam~s algunos eje11plos c~n otros verbosa •las pe.[. 

sonas que en este ~nto quieren enterarse pueden dirigirse a 

nosotros•; "Es u~a persona que podría vivir con un playboy"; •es 

una persona que trabaj6 mucho con los niftoa•; •como una persona 

que sepa escribir en m,qulna, tiene que estar enterada también de 

la oficina"• 

Con el sustantivo gente la funci6n m,s usual vuelve a ser la 

de sujeto (28). Leamos algunos ejemplos: "El no es una gente gae 
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toma una fotografla sin motivo expre,oª; "una gente gue est6 ga

nando seiscientos pesos, pues no puede ser una gente preparada"; 

"Hay g•ntes gua pueden no ser profeslonistas y tener una cultura 

mls grande"• 

El empleo de los verbos l!!!!!, y~, es el mu frecuente en 

estas construcciones: •era la gente gua tenla m6s fuerza como 

psiquiatra aqul•; "La visita de unas gentes de Sudam6rica gue te

ntan el problema de una criatura sorda"; o bien: n~abrl gentes 

gua dicen que esa ideología no puede ~er ben6fica•; "siempre hay 

alguna ge~te gua con alguna frase, asl, de lapacto ••• dice algo•. 

El sustantivo.!!!!!! presenta las mismas características que los 

anteriores. La funci6n m6s usual es la de sujeto (18).•y esa co

sa lQ..han hecho ya con algunos niftos gua est,n desnutridos•; "V!. 

IIOS a encontrarnos con un nifto que a ios once aftos ya hacia ver

sos"•· 

Hay .mayor frecuencia de uso de los verbos querer y tener. 

"Hay niftós JU1SL tienen diflcultacf para co111er•; o bien, •porque les 

dan religi6n a- los niftos gua quieren llevarla•. 

El pronombre relativ~ QUE con el antecedente muchacho, COII\O en 

los casos anteriores, desempefta usualmente la funci6n de sujeto 

(19) y ooaslonalaente la de.objeto directo (1). (Sujeto) "M~ra, 

ella es una auchacha gue canta en 1·a televisi6n ... •; •un mucha

cho que estudiaba medicina•; "hay ••• un auchacho gua trabaja con 

3orge, pero gue estl estudiando•; (Objeto directo). ªlas mucha

chas que yo tengo a mi cargo, trabajalllOs diez horas diarias•. 

En estos ejemplos. los verbos .!!.t y~ ofrecen mayor fre

cuencia de uso (211). 

• 
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Con los sustantivos hombre;, mujer,_seftor, aadre, individuo, 

alguien, etc., el pronombre relativo desapefta 6nic~nte la fu.!l 

ci6n de sujeto. Por ejemplos "No, no puedes juzgar a la mujer -

que est, en su casa"; "yo creo:S!!_~ es una pena ver como hay muj!. 

res-~se pasan la maftana hablando por tel6fono"; "es b&sico -

ta11bi,n para gue.t6 puedas c~i.rte,con un h~mbre que tiene cult.!!, 

ra"; "es- el hOlllbre _e.viene_ a go~ers,ar el pab"J "venerar a aqu!. 

lla madre gue les ha creado una l~agen de lo recto"; "Cualquier 

madre .9.!:!!..•• capaz de establecer uáa relaci6n afectiva con su h! 

jo"; "Ella va alll, a casa de unas s•ftorltas .9.!!!...te conocen mu-· 

cho"; "se cas6 ·con una sefiora_ gue ~ataba enferma del coraz6n"; 

"la puede recibir cualquier ser gu~ logre interpretar su escri

tura"; "un individuo que est6 tr~bajando reconoce ••• lo que es 

un &cido"• "Siempre habla alguien. güe nos a~ndiera"; "sl alguien 

d~be de ser ese alguien que mande, debe de ser el hombre"• . 
c. Coordinaci6n y. yuxtaposici6n .. ( 14 casos, 1.~) 

Las adjetivas e~pecificativas.sin preposiei6n se yuxtaponen o 

coordinan (copulativas) replUendo el pronombre relati,o QUE y 

refiri6ndolo al aismo antecedente. La yuxtaposic16n es m6s fre

cuente en estas construcciones. 

antecedente 

no humano 

humano 

yuxtaposi~i6n 

21 

9 

coordlnac16n 
conulatlva 

7 

5 

En los ejemplos de coordinaci6n que hemos localizado el rela 
. -

tivo QUE desempefta siapre la funci6n de sujeto. Ve•os algunos 
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ejemplos: "Aqu! las señoras.que entran a tomar clases de ingl6s 
:;· 

y que entran a tomar ballet ••• "; "Pero el hombre que ha ido a 

esforzarse a una escuela, o gue di6 su. sangre en una trinchera 

se lo merece, lo ha ganado~; wLos niftos gue parec!an deprimidos, 

parec!an que ven!an, y gue estaban expuestos a morir". La coor

d1nac16n es copulativa en todos los ej~plos. 

La yuxtaposici6n. 

Estás expresiones se'forman por una sucesi6n de oraciones cu

yo n6mero varia de dos a seis. En todos los ejemplos recopila-

dos el relativo QUE tiene funci6n de sujet~ y no se presentan fun

ciones mixtas •. Por ejemplo; "Rindamos: plies homenaje a un hombre 

·que tuvo a los mejores hombres de M6xico, que supo sobreponerse 

~-~su tiempo, gue se rode6 .de una pl6yade -de valores, gue luch6 

consigo mismo, que venci6 a la. adversidad"; "va el pobre vieji-

to ahf., cie treinta centa'VOs;- un hombre que expuso su vida en los 

campos de batalla, que es un pobre infeliz, ah!, que ni cuenta se 

da ... "; "Sobre todo entre las m'1jer-es gue sale~ poco de su casa, 

gue no co~ercian, que no se mezclan, son monol!ngUes"; "porque t,2 

das las sefforas ... que v.ienen '!I cultivarse, que vienen a v~r co

sas diferentes". 

2.1.1.1.2.2 Co.n preposic16n: (16 casos:, 6.20~). 

Omisi6n/Presencla de preposici6n: No registramos ning6n ca~o 

de presencia de preposici6n>y con omisi6n de preposici6n documen

tamos dieciseis ejemplos. 

2.1.1.1.2.2.1 Presencia de preposici6n: No encontramos en los 

materiales estudiados ning6n ejemplo dé oraci6n especificativa 

con antecedente humano en este caso. La Real Academia dice que 
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"Las preposiciones que pueden preceder a QUE son procl!ticas co

mo 61. Por esta causa hay gran vacilaci6n, tanto1en la lengua 

cl,sica como en la moderna, en el empleo de .9!!!. precedido de, pr!. 

poslci6n y una visible tendencia a sustituirlo por el cual, a6n 

en las especificativas• (Esbozo, p. 531). Esta vacilaci6n es ev! 

·dente en el habla culta de la ciudad de M6xico ~eg6n •l án61isis 

que hicimos de las especificativas CQn antecedente no humano y 

con preposici6n; en 61 pudimos observar que la presencia de pre

posiciones era de un,8.33S y la ausenci~ de las mismas de un 

6.89S, y que esta existencia o no de la preposici6n se registra 

siempre sobre las mismas pr•poslciones 1110nosil,bicas, (_!!!,!_,de, 

~)yen porcentajes sillilares. Esto parece indicar que el uso 

de la preposic16n en oraciones adjetivas parece.tener po~a fre

cuencia en el habla coloqu~al. 

La~Real Academia afirma s •QUE- a) Este pronombre es inv!. 

riable para el g6nero y el n6mero, y puede·referirse a uno o v~ 

rios antecedentes de persona o cosa• (Efbozo, P• 528). Sin e11-

bargo, despu6s del estudio de nuestros materiales, hemos obser

vado que el relativo QUE se relaciona con un antecedente de -

cosa o persona indistintamente, siempre y cuando 6ate no se en

cuentre acompaftado·~~ prepoaici6n. En oraciones preposicionales 

el relativo QUE s6lo se eJl!plea con antecedente.de cosa (no huma

no). En adjetivas especificativas con antecedente humano tiende 

a emplearse el pronombre relati.» QUIEN o QUE con art!cu10< 41 >. 

En The sintax of castillan prose Keniston observa ::•only. af-

ter a preposition with and antecedent referring to a person sin

gular or plural, is quien more frequently found than que. (p.164). 
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Esta tendencia renacentista parece confirmarse en el habla culta 

de M6xico. 

2.1.1.1.2.2.2 Omis16n de la prepos1c16n (16 casos, 100~). 

En todos los ejemplos-recogidos la 011lsi6n de la preposÍci6n 

va acompañada de una elia16n del articulo, lo que fortalece la 

hip6tesis de una tendencia· a la sust1.tuc16n de que por quien o 

que con articulo en adjetivas con antecedente humano. Por ejem

plo: "La mul tiene que haber sido una persona gue le gustaba 

ia lectura•. 

oaisi6n de 
preposiciones 

a 

de 

con 

·A= (13 casos, 81.25S). 

casos 

13 

2 

1 

81.25 

12.s 

6.25 

Aunque la n~rma indica que el relativo QUE deberl construirse 

con la preposici6n correspondiente a la funci6n que desempef!.a, 

en los ejemplos recopilados obse:l'Vamos que cuandp el relativo ti!, 

ne funciopea de complemento directo o de comple•nto indirecto y 

se refiere a un antecedente de persona calla la preposici6n .!• La 

Academia (Esbozo, PP• 520-30) anota ya esta tendencia en algunos 

textos literarios. 

Veamos algunos ejemplos de complemento directo: "hay ••• amis

tades de mi marido gue tengo que tratar a fuerza"; "de que tiene 

una madre para 61 ~ismo, una madre ••• la madre gue todos siempre 



- 48 -

celebramos ••• "; "PobrecJta de Patricia, para mí es una gente 

gue la admiro tanto"; "Si, y irte con una persona gue quieres1r. 
l 

Los ejemplos de complemento indirecto dicen: "Doris es una 

muchacha gue le encanta vestirse bien"; "Pero hay muchos 111uch~ 
(42)' 

chos que ya no les gusta" • 

.e!• 
El reducido n6mero de ejemplos en los que la preposici6n ~ 

se elide no nos permite afirmar que estas omisiones sean'fre

cuentes en el habla culta. En-el priaer caso el relativo QUE 

desempefta la func16n de t6rmino de verbo prepositivo. "Uno de 

los grupos que s, habla en las'reuniones tiene un negro pasado". 

En el segundo caso el relativo QUE desempefta la funci6n de 

complemento adnominal. "Fue el doctQr v ••• y un doctor gue no 

recuerdo su nombre". 

En los dos ejemplos el habla supri•e la preposici6n y el ar

ticu10<43>. 

CON. 

En el caso de la prepos1ci6n ~ s6lo contamos con un ejem

plo en el que el relativo desempefta la funci6n de c011plemento 

adverbial: "tener ~na mujer que al llegar a tu casa, tengas los 

problemas de casa, problemas de que estl absorbida absolutamen

te con cosas completamente triviales, a una mujer gue puedas 

comentar de negocios, gue puedas hablar, en fin ••• " (mujer con 

la que al llegar ••• mujer con la que puedas com•ntar ••• mujer 

con la que puedas hablar). 
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En estos enu.nciados la omisi6n de la preposici6n va acompañada 

de la omisi6n del articulo. 

2.1.1.1.3 Con antecedente pron.ominal demostrativo. (14 casos l.SS) 

Las oraciones con ani:ecede.nte pronominal son 11,s frecuentes en 

oraciones especificativas que en explicativas; en el primer caso 

encontramos un l.6S y en el segundo un .74S. Frecuencia de los -
(44) 

pronombres demostrativos • 

pronombre 

aquel 

ese 

este. 

casos 

9 

3 

2 

64.28 

21.42 "·· 

14.28 

La.Real Academia Española afirma que "Todos los demostrativos 

sustantivos como los adjetivos realizan también seftalamientos te!; 

tuales, re~itiendo a lo que se acaba de decir o anti~ipando lo·~ 

que se va a decirs Eso no e~ cierto; No olvides ·esto: soy tupa

dre; viv!a de sus rentas y ese no era mal negocio" (Esbozo, P• 

214). Efectivamen·te en los ejemplos estudiados. el p.ronombre de

mostrativo se refi·ere a una parte del texto que especifica des

pués, o bien anuncia un-concepto que ser, determinado en la ora

ci6n especificativa. Por ejemplo: "nos fuimos juntando aquellos 

que corigeniabamos en nuestros gusto e hicimos una vieja amistad"; 

"pero aquellos que no han ido, nunca podr6n hacerlo igual"; "la 

carrera militar es muy buena para aquellos que no quieren ••• •; 

"Y aquellos que fueron vencidos, el partido conservador •••• •; 

"Vi a aqu61 gue tenia bata blanca, 6se era él"; "en detrimento 
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de agu61 gua todo el dia esti en el cuartel"; "Yo c;:reo que agu61 

QJlll ha pisado una escuela ••• tiene un mundo m6s amplio que aque

llos que no han ido"; ·(ese) "me gustan esas que hemos visto de 

mucho suspenso"; "esas gua presentan en la televlsi6n, son mal!

simas•; "sino materias del tipo ••• esas que· le he enseftado •••• <45 >. 
Los pronombres demostrativos neutros. 

Los materiales estudiados revelan una baja frecuencia de uso 

de la forma neutra en estos casos, en relaci6n con las cifras r!. 
(46) gistradas con la forma neutra lo que • Veamos 10, siguientes 

ejemplos: "Pero ya aguello_gue r•quiere un esfuerzo, una prepar!. 

ci6n ••• ya no•; "Y trata ele t0111ar de ella aguello gua le ha i

presionado m6s profundamente•. 

En estos ejemplos los pronombres demostrativos coa s~gnifica

ci6n humana se emplean m6s que los que tiene" signlf1caci6n no 

.huana. Pernindez Ramirez observa esta particularidad en su~

m!tica Espaftola (p. 348). 

o.. Esto gue: 
1 

La construcc16n fo.rmada por el dMostratlvo neutro !!!:2 y el 

relativo gue. Keni~ton seftala esta tendencia en los textos re

nacentistas. "Esto que is particularly COIUIOn in r9ferences to 
Por ejemplo: 

spoten statement•"• (T.he slntax, P• 184)./"Esto que ven al fon-

do es un supermercado ••• •; •esto gua es para nosotros el simbo

lo -.adre" 10·· construlmos para el nifto •• • "• 

2.1.1.1.4. Momento gue 1 momento en que (25 casos 2.~). 

·El sustantivo temporal momento conserva su car6cter de ante

cedente en los ejemplos estudiados cuando es objeto directo del 
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verbo llegar: Por ejeaplo: "llega un momento en gue el artista 

no tiene otra salida m6s que convertirse en muralla ••• "; "pues 

llega el 11011ento en que los xoaltecas ya no quer!an seguir con 

las guerras floridas"; "vale la pena que lleguemos al momento, 

un poco milagroso,en que me solt6 escribiendo versos ya sin la 

útrica"; "llega un momento ••• gue no porque no se quiera a la 

madre"; •pues, los domingos, que !bamos mi auacita y yo, llega

ba el 110111ento en gue ••• uno de los j6venes ••• nos obsequiaba•; 

"llega un momento en que ya uno tiene determinada tecnolog!a en 

esa disciplina•. 

Esta construcci6n formada. por el sustantivo aomento y el re

.lativo Q~B, con presencia o ausencia;,de la preposic;i6n !!l• tie.!!, 

de a emplearse en M&xico, en oraciones especificativas, ce110 r!. 

lacion~nte temporal, equivalente a .cúandó. Sn estos casos el QUE 

parece funcionar m6s como una conjunc16n temporal que como un 

pronOllbre relativo. ·veamos algunos ejeaplos: "al quitarse el ªP.2.. 

yo militar el Imperio se desmoron6 y es en ese m011&nto que Ju,

rea regres6 a la ciudad para asistir al establecimiento de la 

Rep6blica•; •tuve falta de guia en el momento en que se acerca

bala decisi6n•; "Bn el IIIOllento que yo fui a avl"sarle y le ex

puse coao· estaba el problema•; •vemos estos momentos en que hay 

una transformaci6n constante•; •y en.el momento en gue se puso 

el verde, el caballo ech6 a andar•; •&c6mo es ese momento en que 

el hombre se decide a atacar,•; "Claro que en el momento en que 

le estaba dando de varlllazos, todos aplaud{an•; "en el momento 

en que oye hablar a aquellos hombrea en otro sentido que lo in

vitan a uno a reflexionar•; "en el wento en que el hombre crea 
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2.1.1.2 Explicativas1 (274 casos, 22.21). 

El uso de la oraci6n explicativa tiene una frecuencia nota

bleaente inferior al de la oraci6n especificativa <47 >. 
El antecedente que acompaña al relativo QUE, en estas oraci.2, 

nes, puede ser humano, no humano, un pronombre demostrativo o 

un antecedente clausular u oracional. Veamos la siguiente 

grlficas de frecuencias: 

Antecedente 

humano 

no humano 

oracional 

forma mismo que 

casos 

96 

161 

13 

4 

35. 

58.70% 

Del cuadro anterior podemos C!)ncluir· que, como en la cláusula 

especificativa, la explicativa se emplea .~6s frecuentemente con 

antecedente de cosa que de persona. 

El relativo au.E· se construye con la preposici6n correspondie!!, 

te a su func16n. Las funciones m6s comunes son las de complemen

to adverbial de lugar, modo y· tiempo; y la de complemento indi

recto. La explicativa sin preposici6n parece ser la de mayor ~r!. 

cuencia en el habla de México< 4s>. 
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explicativas casos s r· prepoalcl6n 238 se. 

con preposlcl6n ~ 32 J.2 

presencia 18} :J om1si6n 14 

Las preposiciones que con mls regularidad se emplean y las que 

con mis frecuencia se omiten son ,!, ,!!l, e!, y .!:211• La mls c0116n 

es.!.• Cabe seffalar aqu! que en las explicativas con antecedente 

de cosa s6lo se registraron dos casos de omisi6n y en las expl! 

cativas con antecedente de persona no registramos ninguna omisi6n. 
en La preposici6n mls usual, tanto en especificativa com~rexplicati-

vas, es .!!li y la de mayor índice de-oaisi6n en las dos adjetivas, 

es .!.• 

En las oraciones explicativas encontramos la siguiente frecue.!l 

cla de funciones. 

Funci6n casos s 
Sujeto 208 76~.9 

Objeto directo 34 13 

Objeto indirecto 3 1.1 

Cto. adverbial 25 9. 

Las funciones más comunes, al igual que en las oraciones espe

cificativas, son las de sujeto, objeto directo y c0111pl•eato ad

verbial. La diferencia proporcional·de frecuencia entre las fun-

' 
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clones de sujeto y objeto directo es mayor en las explicativas 

que en las especificativas. (sujeto 55.81 1 objeto directo 31.2S). 

Pero esta proporc16n es menor entre las funciones· de objeto di

recto y complemento adverbial (especificativas, complemento ad

verbial 10.9S). 

2.1.1.2 •. 1 Con antecedente no buaano (161 casos 58.~) 

2.1.1.2.1.1. Sin preposic16as U41 casos, 87.SS) 

La oraci6n explicativa con antecedente no humano y sin pre

pos1ci6n ocupa, en el habla culta de México, el tercer lugar por 

la frecuencia de uso, y es la m,s usual de las explicativas. 

Cllusulas explicativas con antecedente no humano 

{
sin prepos1ci6n 

con preposici6n) 
presencia 

omisi6n 

141 casos 87.5~ 

12.42S 

11.1as 1 
l.~4S) 

Estas o1*ct0lles se emplean ~n un 82S sin anomaltas y siempre 

expresan una cualidad o circunstancia del antecedente; éste ·se 

locallza'en un 72S Junto al relativo QUE (separado por una co

ma), y en los dem6s casos est, separado por adjetivos que lo e!. 

pecificant "Ruiro cobr6 cincuenta mil pesos ln6tiles, 1ue le 

cost~n al pa{aw; "Ah! estl la correspondencia de Matlas Rome

ro, la de Julrez, gua no me -dejan mentir•; "es una carrera pesa

da ••• )gue quita bastante tiempo"; "Plancarte habla h-cho un ••• 

compendio, unos apuntes -digamos- de esa materia, que les si,t 
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vieron mucho a 61 y ... ". "Hay una m6,qulna clasificadora, que 

clasifica a una velocidad asombr-osa"; "disefl6 ••• un teatro con 

Félix Candela.-., que i~a a se.r para la Casa del Lago"; "Lo h! 

cimos en cumplimiento del estatuto universitario, que seflala un 

t6rmino para cada puesto". 

a) Funciones: El relativo QUE desempefla principalmente las 

funciones de sujeto y objeto directo, en estas construcciones. 

Funciones 

sujeto 

objeto directo 

Sujeto: 

casos 

215 

26 

81.56 

18.43 

Es. la funci6n más usual. Est~s expresioñse se cons~ruyen en 

voz activa o en pasiva refleja. E:'n voz activa docúmentamos 

ciento once ejemplos y en pasiva refleja, catorce. En las 

construcciones ac:.tivas se usan m6s los verbos !!!,, ~ y m.!!:.• 

El más com6n es .ill (documentamos éinc~enta y cuatro •lemplos 

frente a once de~ (7) y estar (4). "Eso provocaba que el 

maestro diera una cálificacl6n aprobatoria, que real•nte no 

revelaba el conocimiento del chico"; "en medio de estas dos c2 

rrientes, gue ocasionaron gran parte de nuestras desgracias, 

Juárez adquiri6 su madurez"• 

La mayor parte de las apariciones del verbo~ se registran 

en las terceras personas del singular y del plural conjugadas -
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en presente, pretérito y copret6rito: "Son sales de amonio CU!, 

ternarias, que son totalmente inofensivas"; "Hay la idea del 

eslab6n perdido, que es una idea rom6ritlca del siglo pasado"; 

"nos daban otro curso de higiene 11ental, que era realmente P.! 

ra estudiar métodos familiares de higiene"; "tuvo una compete.!l 

cla mls, que fue en Barranquilla"• Cabe referir en este apar

tado la recurrencia de la forma: QUE SON LOS QUE. Veamos al

gunos ejemplos: "a ese n6•ro de flores se le meten determina

dos solventes, que son los que me ••• absorben esa ••• esos aro

mas"; "ya ~atuvieron viendo distintos aspectos de la infancia, 

que son los que.dejan huella"• 

Las expresiones formadas con el verbo~ se construyen 

tambi6n en las terceras personas de~ singular y del plural y 

se conjugan en presente y copre~rito principalmente, "porque 

en la noche chillaba la coconita, que-tenia muchos coconitos ••• 

y a todos nos espantaba"; "viendo nuestra galaxia perpendicu

larmente a su plano de giro, gue tiene varios brazos, podemos 

observar el conjunto•. 

La explicativa. construida con el verbo~ se registra 

conjugada en tercera persona del singular o del plural y en 

presente o compret6rito de ind1cat1~o: "Y• lo que estamos vi

viendo en nu.estro ejército, es una época de transici6n, que 

est, a punto de hacer crisis"; "El futuro es un feto, gue toda

.v!a est, en form~ci6n•; "los .grandes latifundio~, que estaban en 

poder de unos cuantos, fueron repartidos"; "hice una especie de 

c6pula que 
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estaba rodeada de pantallas tras16cidas, para colocar al autor, 

aislado y reunido". 

Algunos ejemplos de las construcciones de pasiva refleja 

(14): "se importan determinadas. substancias, que no se pueden 

conseguir en ~l mercado nacional"; "ese viaje nunca se nos ol

vida porque tuvo muchos detalles, que no se olvidan f6cilmente"• 

Debemos consignar especialmente, por su repetici6n en los ffl.!, 

teriales, las oraciones formadas por el relativo QUE, el pronoll 

bre .!!. y el verbo llamar. en tercera persona del singular o del 

plural éonjugado en presente de indicativo (5 ejemplos): "•• 

tiene un determinado departamento, gue se llama investigaci6n y 

desarrollo, en todas las compaft!as quimicas ••• "; "Dos horas di!, 

rias tentamos L6gica, la l,6gica menor, gue se llama ... •; "ya 

paslbamos, en el primer afto, a estudiar la L6gica Menor, gue ••• 

en el lenguaje IIOderno se llama Criteriolog{a"1 "se derivan r.! 

mas como ••• los monos del Nuev,o Mundo, gue se llaman monos cha

to•"• 

Ob1eto clirecto: 

En las oraciones donde el relativo QUE tiene funci6n de obj!, 

to direc~o (24) no observamos ninguna frecuencia determinada, 

aunque predominan las construccion~s con el antecedente en ter

cera persona (singular o plural). Veamos algunos ejemplos: "en 

segunda a lo que yo voy es a hechos m6s .claros, que enseguida 

te voy a explicar"; "exceptuando Paraguay y Bolivia, que no c,2 

nozco"; •es el'Retorno del hogar; que me prohlb~eron una temP_2. 

rada"; "Yo mucho tiempo guard6- las campanas y los h6bitos de 

monjes, que aquí me los dejaban a guardar·a mi"; "hacerles co-
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nocer ••• cosas de la 6po~a prehisp6nica, que son nuestro pasa-

b. Antecedente: 

En estas oraciones la frecuencia del antecedente no es rele

vante. 

c. Coordinaci6n (copulativa) y·wxtaposici6n (9 casos 6.39%). 

Estas oraciones, coordinadas o yuxtapuestas, tienen en todos 

los casos un antecedente com6n. Como en las oraciones especifi

cativas registramos mayor frecuencia en la yuxtaposici6n (7) que 

en la coordinaci6n (2). El relativo QUE des•pefta la funci6n· de 

sujeto en la mayoría de l~s ejemplos de yuxtaposici6n1 "Yo no s6 

en qu, hotel ir6n a parar a Guanajuato, pero buenos no hay mls 

que dos, que son el Castillo de Santa Cecilia y ei Orozco, que 

son los dos del mismo duefto"; "Hay que cuidar la vida, ..QY&.&& 

una, gue es la que evoluciona, que es servicio"; "Estoy seguro 

que se ir6 desarrollando un sentimiento de fraternidad, que lle

garla ser ••• la conquista de la fraternidad universal, gua es 

el ideal supremo a q~ aspira la humanidad"; "en el c6mulo de 

mon6ceros que observ6 Walker, qUe est6n arriba de ~a secuencia, 

que mues~ran un mayor enrojecimiento•••"• S6lo registramos un 

caso de funciones ·mixtas. (Sujeto en la prime-

ra oraci6n y objeto directo en la segunda) :. "hacen kermesses pa

ra comprar sus tiendas de campaña, que sa acaban, gua tienen que 

renovar". 

Recogimos dos ca&'tOS de coordtn,ci6n copulativa en los que ne

xo formal es la conjunci6n .I.< 49 >• El relativo QUE desempeña la 

func16n de sujeto en estos ejemplos: "a crear ese instituto, que 
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despu6s se llam6 'Instituto Vene-zolano de la Audic16n y el Len

guaje•, y que hasta la fecha sigue funcionando"; "sobre todo d! 

bujo, que es lo que más falta me hace y que es lo que menos ha

go siempre"• 

2.1.1.2.1.2. Con preposici6n: (20 casos, 12.42i). 

Omisi6n/presencia de la prepos1ci6n. 

2.1.1.2.1.2.1. ,Presencia de la prepos1ci6n (18 casos ll.18S). 

En estas construcciones1seg6n n~estros materiales, el rela

tivo QUE est, acompañado siempre de la preposici6n ta• 

presencia de preposiciones casos 

en 18 100 

a. Punciones: En todos los ejempios el relativo QUE tiene 

funci6n de complemento adverbial (lugar-y tiempo). 

b. Preposiciones 

!!!.• El empleo de la preposic16n !! resulta ser tan abundan

te en las oraciones explicativas como en las especificatlValJ 

(Bl.48S). 

En los complementos temporales las construcciones documenta

das se componen de un sustantivo ·con significaci6~ temporal co

mo tiempo, .!.!!2, dias, !!S!!!,· +la preposici6n ,m + el relativo 

QUE. Es muy frecuente el uso de un adjetivo numeral y el susta.!!. 

tivo .!!12• (treinta y cinco años, tercer affo de Me-:. 

dicina, el año de mil novecientos diez, etc.) Veamos algunos 
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ejemplos: "Pasado cierto tiempo, en que le hacia falta suma

dre, el nifto recaía en la apat!a•; "Y as! llegamos hasta el afto 

de mil noveciento• diez, en que el pueblo cansado pidi6 que se 
, 

le permitiera elegir"; "llegamos por el afto de cuarenta y••• 

cuatro ••• , en que hice un viaje a Estados Unidosr; "pudimos 

ser testigos de las épocas ••• de la carreta, hasta nuestros 

d!as, !!!. que tenemos el j~~"; "A partir de esa fecha, en que 

quedé seleccionado para ir a Cuba". 

En los complementos locativos las construcciones se compo

nen de un sustantivo con signiflcaci6n local+ la preposic16n 

!! + QUE: "Ha sido una sucesi6n de presidencias, en que cada 

presidente no ha ido desarrollando un •lamo plan•; "particip6 

en la modificac16n del plan de estudios.del Colegio,- en que 

han auaentado el tiempo de estudios, en que los nuevos ofici~ 

les van a salir con un grado de bachUler•;,.."El desastre de 

Sodoba, en que acab6 el ejército austri~co, abri6 los ojos a 

Napole6n III"• 

2.1.1.2.1.2.2 Omis16n de la. preposici6n (2 casos, 1.2441) • 

. (50) 
La preposic16n.que se omite en ambos casos es!!!. con 

funci6n de complemento ~mporal, el antecedente es una fecha: 

""1 papi empez6 a trabajar desde el afto de mil novecientos 

veinticinco, gue se 1nic16 el Banco de México"; "En mil no

vecientos cuarenta y siete, gue fue la 6ltima observac16n; 

Herblck ·obtuvo resultados ••• •. 
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2.1.1.2.2 Con antecedente humano: (96 casos 35S). 

cUusula explicat!.va con antecedente 
humano 

sin preposic16n 84 casos a&.42S 

con p.reposic16n 12 11·.s~ 
Presencia o o.s 
011isi6n 12 " 11.s~ 

2.1.1.2.2.1 Sin preposici6n: (84 casos, B8.43S). 

La cllusula explicativa con antecedente humano y sin prepos! 

ci6n ocupa seg6n nuestros materiales, el tercer lugar en la fre

cuencia de uso en el habla mexicana. Keniston observa que: "The 

most frequent use of gue as a parenthetical relative 1s when the 

antecedent is s~cific, that is to say, a personal pronoun, • 

proper noun, ora noun modi!ied by á d1stlnct1ve qualifier, such 

•a demostratlve, or a possess1ve adjective, or the definite 

.art1cle•. (The Sintax, P• 167-168). Sin embargo esta tendencia 

renacentista parece no cumplirie en el habla de Mxico donde la 

mayor frecuencia ~e registra con antecedente no humano. 

Estas oraciones tienen un antecedente expreso, que es preci

samente el sustantivo al que modifican ~xplicando su circunstan

cia: "los ladrones, gue iban con el objeto de robar, lo primero 

que hacen ••• "; "Un maestro de primaria bien pagado, gue ganara 

lo suficiente·para vivir, tendria toda la tarde para preparar su 

clase y su material did&ctico"; "fue decisivo ••• una puesta en 

escena de Zefirelli, gue hiZQ Romeo y Julieta en Londres•. 
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80 

4 

·95.231 

4.'76 

Suieto: Encontr:amos nuevamente que esta funci6n es- ,J,a m6s ce>.

m6n. Estas ora~iones est6n cons.tru1das principalmente en voz ac

tiva ~omo en el caso de las especificativas con antecedente hu
(51) 

mano. Solo registramos un ejemplo en ·pasiva refleja • 

Por ejemplo: (sujeto) "El embajador de carrera, :9!!Lest6 re

presentando ~l pa!s fuera, no existe"; "lo 6nico que luce ah! ea 

Amparo ~ivelies, que tiene mucha personalidad"; "El dqctor e, que 

es uno· de nuestros miembros, estuvo hablando"• 

Ante todo hay que destacar que nuevamente los· verbos.!!!. (28) 

y~ (,8) tienen una alta frec~encia de uso. Veamos algunos 

ejemplQs <!!!:)l "los enmascarados, gue eran loa actores, sal~an 

a cada rato. para platicar ••• •; •mi abuelita,,~ era del orden 

tercera franciscana, conoc16 all! al cardenal Gaspari ••• "; "Pues 

nuestra parienta, que era guap!slma, se cas6 alli"; "mi hermano, 

g~e era unppoquito travieso, babia bardeado aquel lugar"; "el 

6nico amigo, que no fue de J;a familia, era Carlos"; "Rocabruna, 

gue era basta~te bueno, ya se muri6"; "c~noc! las teor!as de An

tonine Arteau, que es l'IUY conocido". Bn estas construccione·s el 

hablante tiende a conjugar el verbo en las terceras personas de·1 

singular y del-plural del presente o copretérito de indicativo. 

~: "Y la francesa, que estaba delante de mif nos 1nvit6 / 
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a comer"; "Y el doctor M., gue también está all!, me vi6 un mo

mento nada mb ... "; "Y ves a un Miguel Angel,. que está fen6meno 

etc6tera, y quieres correr antés de c•inar"• 

(52) · · Obieto directo: "Entonces sus hijos, gue ten!a tras, haz 

de cuenta que no los tuviera"; "El partido conservador pens6 en 

la i!llportanch de un emperador, de un articulo suntuario, gue el 

pa!s no podría soportar" 

b. Antecedente. 

En las oraciones especificatiyaa. l;lab!amos destacado la fre

cuencia de sustantivos con un signifJcado de generalizaci6n como 

perso.!!!, 9ente, .muchacho, etc.; en las explicativas debemos ano-
' tar la frecuencia de nombres propios. ya determinados. "El mismo 

caso de Medea, gue los ech6 en uiaa fuente"; "Brahms, gue perte

nece a los cl'8icos, en realidad es romin~iéo"; "la doctora M. 

D~, gue era una antrop6loga extraordinaria, se lleg6 ..... ; •se 

cas6 con la doctora Frida ·con Ryman 1 gue es una psicoanalista~."; 

"esta Lolita, que fue mi madrina; nos present6"• 

anteceden~ 

nombres CQ!llunes· 

nombres propios 

casos 

50 

34 

59.S 

40.S 

c. Coordinaci6n y yuxtaposici6n (3 casos, s.s~) 
S6lo documentamoa tres casos, uno de yuxtapos"ici6n: "tenlan 

una especie de esp!as, que les llamaban los pochtecas, gue eran 

los comerciantes, gue eran los que mandaban a observar•; y dos 

' 
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de coordinac16n: "º bien porque el e~tado le d6 su defensor de 

oficio, que esti pagado _por· el estado- y gue quid. no ponga mu

cho 1nter6s en su defensa, o bien porque &l mismo lo tiene ••• "; 

11 tenemos sesenta mil 11116metros d~ carreteras, .mYL permiten co-
1 

nocer el pa{s en todos sus rincones U!!. se irl,multipllcan-

do ..... 

2.1.1.2.2.2 Con preposici61i ( 12 casos, ll.S.'71) 

Omlsi6n/presencia de la prepos1ci6n. 

2.1.1.2.2.2.1 Presencia .de la preposici6n: .El Cuestionario pr!. 

gunta: "Con preposici6n: Ver si se da alg6n caso•. En los ejem

plos documentados no registramos ning6n ejemplo con preposici6n 

y antecedente humano. La misma ~ituac16n se present6 en las es

pecificativas preposicionales con antecedente humano (Cf. 2.1.1. 

1.2.2.·1). Conviene seflalar tambi6n que los veinte ejemplo! de 

explicativas con preposici6n se.registraron con antecedente hu

mano. Esto 61timo parece ind~cac una tendencia del habla a eli

minar el uso preposicional cuando el antecedente es humano y a 

sustituirlo con otras_ formas •. 

·sobre las explicativas la Academia Espaf\ola dice que: "De los 

recuento~ estadlstieos que se han reaU.zado para deteran•.nar la 

frecuencia relativa de gue y el cual, resulta que, cuando co-

. mienzan grupo f6nico, que es mucho m6s fr~_cuent;e que el cual; 

pero cuando van con preposici6n en comienzo de grupo f6nico, la 

mayor frecuencia corresponde .a el cual~ Hijo 6nico de padres ri

·_cos, inteligente, instruido •.•.•• un chico, en fin, al cual se le 
;.• 

' podda poner: el r6tulo social de.brillante (Gald6s, Fortunata y 
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Jacinta, 1!. parte, cap. I,l). En las especificativas, que do

mina absolutamente cuando no lleva prepósici6n (Esbozo, p. 530-
.. (53) 

531). La ausencia o poco frecuencia de· easos preposicionales 

puede estar favorecida, en estas citcµnstancias, por la siempre 

posible sust1tuci6n de QUE por el cual; en oraciónes explicati-

vas. 

2.1.1.2.2.2.2. Omisi6n de la ptepos1~16nt (12 casos, 11.5~) 

Esta sustituci6n puede deberse, C:0.!J!O las gramiticas afirman, 

a que fuera de la lengua escrita, _ y t~nto en España como en Am! 
rica, el relativo~ es poco empleado. 

Hemos reunido.aqul algunos ejemplos que registran una ausen

cia de preposici6n pero al-mismo tiempo señalan una sustituci6n 

de QUE por el cual. 

Preposici6n a (12. casos). "Habla ~sde chiquillos, que lla

maban pioneros, hasta jef~s•; "El problema ••• fue con ~res máe!, 

tritos, tres que estudiaron maestria, q_ue me los revolcaba yo" 

"por la manera de ~er de la mujer ilexicana, ·que le interesa muy 

poco cultivarse ••• • 

2.1.1.2.3 Como relativo neutro con antecedente oracional. (13 

ejemplo~, 4.74S). 

Es usual la tendencia a emplear un.antecedente oracional y el 

relativo QUE. En estos casos el relativo act6a c0110 un demos

trativo neutro. Con estas oraciones el narrador comenta el efec

to que las palabras anteriores o los hechos ref,ridos desencade

nan en otras circunstancias. Por ejemplo: "Y celebrar lo de los 

rateros, que gr_acias a Dios no tuvo mayores consecuencias"; "Se 
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necesitan todos los elementos para hacer un teatro completo, que 

es mucho mis dificil"; "Entonces Arteau me hizo ••• regresar a la 
\. . 

arquitectura, para darle campo al director, que en el fondo es 

una vanidad inmunda"• En· estos ejemplos se puede observar tam

bién la inclinaci6n del hablante a sustituir lo cual por _que en 

oraciones explicativas. 

2. Mer~cen especial atenci6n dos construcciones formadas por 

el antecedente oracional, el relativo que y el demostrativo !!2,; 

.en éstas el relativo pierde su cadcter pronominal. Estas for

mas se igualan con las oraciones introducidas por la forma lo gue1 

"Cuando venían j6venes -gue·eso era con frecuencia- de Espafta .. 11 ; 

"practicamos el tiro con mortéro, gue eso es una sensaci6n muy 

especial"• 

2.1.1.2.4 La forma mismo+ gue (4 ·casos l.45~). 

Hemos encontrado en nuestros materiales cuatro ejemplos en los 

que la expresi6n mismo que, forma una unidad pronominal equiva-· 

lente a quien.o al cual. E~ Dr. Lope Blanch explica este fen6me

no as!: "Como pronolll)re relativo, en oraciones explicativas, se 

emplea en México el adjetivo mismo, sin art!culq, y sin ning6n 

matiz intensivo ni de identidad. El proceso puede haber sido el 

siguiente: Puesto que el adjetivo !!!!!2. puede ir sustan .. ivado por 

el articulo definido (cfr. Acad. cap. 229, c), puede también, c.2, 

mo nombre, ir complementado por una oraci6n adjetiva introduci

da por que· ("le prestaré un libro, el mismo que t6 me prestaste"); 

as! se ponen en relaci6n articulo, adjetivo y pronOllbre: 

"Dej6 caer su puftal, el mismo que luego recogieron los .poli

cf.as". " ... y ha trafdo a los mejores tresameros, los mismos gue 
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habrán .de disputar dentro de dos semanas la primera c.arrera". 

De aqu!, se pas6 a emplearlo sin articulo: 

"••• le hab!an mordido.con tal fuerza que le desprendi6 un 

pedazo de carne, mismo gue tranqui~aiilente se masc6 y luego se 

trag6 ••• " (Lope Blanch, Observaciones, P• 28-29). 

En los cuatro ejemplos registrados esta forma 'es susti tu1·

ble por el cual: "hubo un baile d_e graduaci6n, mismo que se efe~ 

tu6 en una casa de Parque V!a, muy antigua ••• "; salimos en el 

coche de G., mismo que se descompuso en la siguiente esquina ... "; 

"estuvimos platicando con su t!o, mismo que al d!a siguiente / 

era nombrado gobernador ••• "; "s!, y C0111pr6 la máquina, misma que 
. 
me robaron aquella noche"• 

2.1.2 Sin antecedente: (8 casos, '1'1). 

Los gramáticos .afirman que -con ci~rta frecuencia los relati

vos QUE y QUIEN se usan sin antecedente expreso, "bien por ser 

desconocido o indeterminado, bien por no interesar al hablante 

o bien por sobrentenderse fácilmente las palabras,- causa; raz6n, 

motivo, cosa, asunto, ~mbre, persona, u otras parecidas< 54>. 
Sin embargo, en los materiales de habla culta en M6xico., encon

tramos pocos casos del QUE sin articulo. Cuando esd. precedido 

de articulo el uso es muy frecuente (77 casos de 145 recopila

dos con la forma articulo mas QUE). 

Que con antecedente 1197 casos 

Que sin antecedente a 
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Con preposici6n: (2 casos) 

Hemos observado que algunos sustantivos antecedentes se pre

sentan con notable frecue~cia en las oraciones adjetivas, 6stas 

suelen ser las mismas qúe- seftalan los gram6ticos como un aQtec!. 

dente que se sobentiende f6cilmente (persona, algo, cosa, etc.). 

En las horas-grabaci6n analizadas documentamos solamente dos 

ejemplos, en ambo& casos se sobentienden los antecedentes: sU=.. 

nero, algo. Por ejemplo: •Estaba muy enfermo y trabajaba muy po

co asi que le di con gue comiera mientras se aliviaba"; o bien, 

"A Jalrez le dijeron que le darian con que pudiera regresar, pe

ro todas fueron promesas"• 

Con infinitivo: (6 casos) 

La norma cbincide en afirmar que en oraciones sin anteceden

te estas construcciones con .infinitivo son particularmente fre

cuentes. Esta tendencia aparece en el habla culta, donde r•gi,t 

tramos seis ejemplos. "Tentamos.muchas ganas de trabajar·pero 

nadie nos di6 con gue empezar"f.,"Lo hice asl porque no quiero 

que tengan de gue criticar•; "aunque_ ellos deseaban que les di! 

ramos de gue hablar, nunca lo hemos hecho"; "Nosotros s6lo bus

c6bamos de gue vivir mientras est6buaos estudiando"; •no tenta

mos en qua transla~arno• a la ciudad, as! que nos quedamos has-, 
ta el d!a siguiente"; "En el rancho buscamos en gue dormir aqu!. 

lla noche". 

Debemos considerar la dificultad que seftalan las gram6ticas 

para deslindar los limites entre el relativo y el interrogati

vo en estas oraciones. El problema es delicado si tenemos en 

cuenta que el pronombre relati~o es 6tono y la forma empleada 

\ 
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en estas construcciones tiende a ser t6nica. Respecto a este 

punto l,as gram!ticas no coinciden en su clasificaci6n. El Cuestio

.!!!.!:!2, que ha sido la gula en la elaboraci6n de este trabajo, lo 

considera pronombre relativo sin antecedente, tal vez porque en 

los ejemplos seleccionados cabe aobentender un antecedente eli

dido (causa, cosa, algo, raz6n 1 etc.). En todos loa ejemplos re

cogidos se sobd!ntiende el susta~tivo algo y se anticipa la pre

posici6n. 

2.1.3. QUE: DONDE (Cf. 2.1.1.1.1.2·.la; 2.1.l.J,.2.2.l; 2.1.1.2.1. 

2.1; 3.2) 

2.1.4. QUE: CUANDO (Cf. 2.1.1.1.1.2-.l; 2~1.1.1.2.2.1; 2.1.1.2.1. 

2.1; 3.3) 

2.1.s Anomallas de la concordancia (13 casos). 

La ley general de las oraciones subordinadas adjetivas consi~ 

te·en que el relativo concierte en g6nero y n6mero con su ante

cedente. En los ejemplos de anomalla de la concordancia que hemos 

encontrado el relativo tiene func16n de sujeto. La norma·dice que 

en estos casos el verbo de la oraci6n adjetiva no concierta en n,! 

mero y persona con el relativo, sino con el antecedente de 6ste. 

a. El relatJ,vo ·como sujeto de l·a oraci6n que introduce. 

Antecedente_ en singular - verbo en plural (5 ej'emplos) 

La mayor parte de estas an011allas se registran con ei ve~

bo .!!!'.. (4) y s6lo una con el verbo interesar. Por ejemplo: (ser) 

"Yo ya tengo mi horario fijo, que son lunes y jueves en la tarde"; 

"Luego nos llev6 al Barrio·de la Santa cruz que son unas calles 

as! ••• "; "los cosm6ticos se deben de regir bajo una norma que son 

de_ la_ TBA ... "; (interesar) "Pero no unil cosa gue me interesaral'\ -

mucho ••• •. 
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Antecedentf!)_e_~_..P.~.u.ral y verbo en singular ( 7 ejemplos) 

Como en el caso anterior documentamos m6s an011al!as con el 

verbo!!!:,, (5), una con el verbo.!! y otra con requerir. Por 

ejemplo: "Hac!amos sesiones cruzadas, ~ por cierto no es de 

tendencias anaU.ticas"; "tenemos sesenta mil ki16metros de ca

rreteras, qu~ permiten conocer el pa!s en todos sus rinconesi 

~se ir& multiplicando ••• "; "Nada mis pasan sus grupos,~ 

les va correspondiendo se9~n sus edades"; "porque hay determi

nados temas gue se ••• aclara, que es necesario ••• "; "Se utili

zan generalmente para productos gue se requiere en la comida •• ". 

Falta de concordancia en el g&nero. (un ejemplo). 11 antece

dente est6 en singular, femenino y el participio de la per!fra

sis (estar +- constituir) en singular masculino. Este es el 

Ónico ejemplo de anomal!a en el g,nero que documentamos. "Y se 

le llam6 supero yo, a la parte que ••• estl constituido por to

dos los 6rdenes•••"• 

b. Frecuencia en explicativas y en espec'ificativas. 

Recogi~os siete casos de anomal!as en oraciones explicati

vas y seis en oraciones especiftcativas, Es importante senalar 

que estas anomal!as se presentan m6s cuando el ~ablante ha he

cho una pausa o el antecedente se encuentra lejos del verbo en 

cuesti6n. 

·Anomal!as de la concordancia NG. de ejemplos 

antecedente, singular; ·verbo, 
plural 5 

antecedente, plural; verbo., 
singular 7 

de nwnero 12 
de g&nero 1 
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Frecuencia de anomal!as en: 

explicativas 

especificativas 

7 ejemplos 
' 

6 

Frecuencia de anomal!as con los verbos: 

I ser 

otros 

9 ejemplos 

4 ! 
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2.2.~1 qGe, la qG•, loa QGI 

la• qGi, lo qGe. 



llL Qtra,LA QUI', LOS QUI, LAS QUlf 
( 1.45 caHa,.8.3,C) 

Cen antecedente (68 casos,46.1,C) 
especificativas 36 caaea,53 ~ explicativaa 32, 46.9" 
ne hwnano 2b caaea,71.9" }~~º,.,.,,,, P.D.7é ~: ?~º !humano 

~ i:;: - 16-"''~ 
.VIIDl:I • ::J/r .,, r Q/'p r.J 'P Q,,, rt/'P ~/P C/P 

en a de 0011 por • ~on en • "' a' 00.D 

s l 4 2 l 2 10 l 
O.D. l . 3 

0.1 l 2 l 
!.V.P. 4 4 l 2 
Adv. 2 2 l 
Cia. 
Adv. l 2 
Caaa. 
Adv. 9 8 1 
LM,. 
fot. 2 24 4 4 2 4 12 10 6 

+ Pcanción de la oración de relativo 
'--··--·-·· ..... 

. 

Sin antecedente 
(77 casos, 53.85~) 

Pcanc.T 
di 
1 s 27 

P.N. 42 
O.I. 4 --..... 

---
l !.Y.P 3 

Cte. l 
Adv. 

77 

---~--- . 



LO ·~m: 
' (2íl6 ..-.,a.~o=-~, ll.9~) 

('.:\_,. ·3.::~ t.ec-.~:1'='··, :.,.~ ' ',., \ . ·' ·1). 1' 3.:Y~) 1, .. 
. •.• ¡ !1 "tdt~út:?dü--!tt~ (1';f1 :~~(H.'o.1,:,r..11) 

•~:i.,~ i •;•,,tt l. (1 ~ ,,::. .. ,),;) 

·• ~, .. {,4}. 15/P ~ ... 'F ,•'ut1i.' • + c,~t~.•tlú 

~. 4 ,. .... :,f: ... ,, 

c.. n. ~--+--- "P ~-I'." • ••• 1 4'.) 

v.:n. 19 33 

T •. 'l.P. 5 6 
' 

Oto. 15 - Acln. 
--
Cto .• 3 8 

Adv 
Tot,:¡,118 1 e ;To1;al '"H~ 

_] ·' - 163 

+:r'\ .. nclSn .-1,J l:' o:•,.1ci.,5u de l'1;.1l" t.i."o • -
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2.2 ~lculo +..,.9Y! (_351 casos, 21.54'). 

2.2.1. Formas.masculinas y femeninas: el que 1 la gue 1 etc. (145 

casos, 40.97"). 

Rafael Lapesa(SS) observa que en la lengua espaftola las formas 

de el que surgen prim~ro sin antecedente co~ el art~culo portador 
1 

de la funci6n sustantiva. Cuando los demostra-tivos se despojan de 

sus significaciones locales compiten en su empleo. Este uso es menos 

frecuente con!§!! y !!!t• Por el contrario, el que, aquel que sin 

s1gnificac~6n de lejan1a concurren desde los textos mis antiguos, 

hasta la lengua moderna. Este alternar de aqu~l que con el que 

no supone, desde luego, igualdad de frecuencia. La superioridad de 

QUE estA claramente documentada. 

Durante la Edad Media y los Siglos de oro la funci6n sustant!, 

va del articulo era clara en construcciones1 en que una prepof~ci6n 

separaba al articulo y al relativo destacando la independencia de 

los dos elementos. Pero al mismo tiempo que se empleaba!! como an

tecedente de que se extendia ~luso de el gue en construcci~nes con 

antecedente en otra palabra. En estos casos la autonom1a significa

tiva de!!. sufria un proceso de anulaci6n como en el caso de!! 

~-
Sin embargo, hasta el siglo XVII!!,!!,, .!9. sirvieron de ante-

cedentes a distintos relativos, gue, quien, cuyo, etc. pero no pro.! 

peraron. Lapesa explica la fortuna de el gue diciendo que: "Por si 

s6lo, que no se pod!a usar sin antecedente expreso; para hacerio ne 

cesitaba la compaftia de un determinativo que contuviese la funci6n 

sustantiva" ("El, la, lo," p. XVI). De ahi la frecuencia de su em

pleo; por otro lado!! tenia cada vez mls comprometida su autonomia 
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por el uso de la forma el gue con antecedente expreso. 

El ha tenido 
-al 

un descenso en su empleo como antecedente de=~,! 

lativo/ perder muy pronto su funci6n sustantiva en la forma!! 

S!!! y despu~s del sigl·o ~VII frente a los dem6s relativos. La le!!, 

gua moderna s6lo admite el que como un compuesto al que no es po

sible separar, salvo excepciones arcaizantes de la lengua. De es

ta manera el que ha pasado a ser una forma efe relativo en la que 

!!'carece de funci6n -independiente. 

Al hablar sobre la sustantivaci6n de la subordinada relativa 

en el capitulo te6rico de este trabajo, resumimos las dos teorias 

que los gram6ticos sostienen al respecto. Algunos estiman que, si 

bien en ciertos casos la funci6n del articulo no se aparta de su 

empleo habitua'l, en otros parece recobrar su ,mpleo original de 

pronombre demostrativo, especialmente en aquellas construcciones 

en que el antecedente est6 expreso; en estos casos habr!a que 

consider•rlo como un demostrativo antecedente del relativo. Sin 

embargo, como referimos en el capitulo te6rico, al examinar los 

dos casos (con antecedente expreso y sin antecedente expreso) n0'.9 

tamos que en ambos se da la misma sustantivaci6n de la oraci6n e!!. 

tera, sin que el articulo modifique su carlcter como ta~. 

La forma articulo+ QUE ocupa el segundo lugar en la frecuen

cia de empleo de los pron0111bres relativos [1205 casos (que) 73.8~ 

351 casos (articulo+ QUE, 21.s~J. 

Cuando el relativo articulo+ ~UE va acompañado de preposici6n 

lo usual es que la preposici6n.se anteponga al articulo y no al 

relativo. Si hay· antecedente expre$o, la anteposic16n de la pre

posici6n es potestati~a. Si no hay antecedent, expreso, es obli-
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gatoria. Esta norma se c~ple en .. el hábla culta de M6xico, como 

veremos m'5 adelante. Gili y Gayacol\ch1ye.c11Las excepciones a la 

obligatoriedad de esta construcci6n son rar!simas en la lengua 

clálica y enteramente desusadas en nuestros días"• (Curso Supe

~, P• 280). 

2.2.1.1 Con antecedente: (68 ejemplos, 46.lSj). 

Hemos reglstrado en los materiai'es recogidos que la difereD, 

cia de uso del relativo QUE en- cons.trucciones con antecedente -

1197 casos, 99.3%) es muy superior a las construcciones sin an

tecedente (8 casos, 0.7%). En ·el relativo QUE precedido ele ar

ticulo las construcciones sin antecedent, son más nuaro•••• 

EL QUE con antecedente 

_EL QUE sin antecedente 

68 casos .. · 
77 

46.15~ 

53.85~ 

Esta tendencia del habla culta d• J,tt~xico puedé deberse a que 

el relativo el_ cual »aunque tiene';- ~a. ve·ntaja de expresar el g6nero 

y el n6mero evitando la confusi6n, es ·poco usado tanto en Espafta 

como en Am6rica fuera de la ·1engua escrita< 56>., y· tiende a susti

tuirse por· QUI!: o por articu·lo + QUE. El'.\ .M6xico el Dr. 1 ope Blanch 

observa: "Lenz (Oraci6n, cap. 87: •si ··gue con antecedente substa.!!, 

tivo) dice que el articulo se, explic~ por preocupaciones ele clar! 

dad, e~ casos en que el antecedente va separado del relativo por 

otro sustantivo ('El dueflo de -la casa, el que ••• •). (Pero en los 

ej_emplos mexicanos que luego seftalaremos, el antecedente puede ir 

inmediatamente seguido del pronombre relativo, a pesar de lo cual 
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se emplea el art!eulo). "El mismo Lenz, en el cap. 206 de la obra 

citada, seiiala la influencia decisiva de el cual en este uso .( "de 

6poca relativamente moderna") del articulo seguido de gue explic!. 

tivo sin'· preposici6n. Veamos algunos ejempioss 

"Y la bastante buena carrera que hasta la fecha ha sostenido 

Ruelas, es de desearse que sea el novato,. el gue va para arriba, 

el que resulte vencedor, y no el veterano"; "•••dispar6 contra su 

desventurada esposa, la gue cay6 mortalmente herida"; " ... dio unos 

pasos hacia atr'8, y diapar6 sobre su a9resor, el que, al sentir• 

se herido, brinc6 por la ventana". (Observaciones p. 26). En los 

ejemplos recogidos encontramos algunos m'8: "El 6nico que falta -

de conocer a la novia es mi nieto R~cardo, el qu~ est6 fuera de 

la Rep6blica hace dos aftos, tiecadQ én Europa pero que ••• •· 

2.2.1.1.1 Oraciones especificativas: (36 casos, 53.02S). 

La frecuencia de uso que hém~s recogido en el habla culta de 

M6xico refleja una diferencia poco significativa entre especifié:,! 
(57) Uvas y explica·tivas • 

oraciones con antecedente expreso: 

especifica ti vas 

explicativas 

36 casos 

·32 

53.02S 

46.9" 

El antecedente que acompai'ia a~ pronombre· ·relativo, en estas -

oraciones, puede ser humano, no humano o un pronombre•demostrati

vo<SB). Con antecedente humano registramos el 22.85%, con antece-

... 
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dente no humano el 71.42s,y con pron~bres demostrativos el s.11~. 

Esto indica, como en las especificativas formadas por QUE, que se 

habla mis de temas o sujeto~ no humanos que de humanos. 

no humano 26 

humano 8 

pronombre demostrativo 2 

71.42 

22.8s 

S.71 

El relativo se construye con la preposici6n correspondiente a 

la índole de la funci6n que desempef\a y en estos casos ae antepo

ne al articulo y no al relativo. Las preposiciones mb frecuentes 

son: ~, .!!!,, ~ y por: 

De .acuerdo con l:'os ejemplos registrados, el relativo QUE con 

articulo. se prefiere al relativo QUE (14~), en oraciones especif! 

cativas preposicionales< 59>. 

Preposiciones 

sin prep, 

cbn prep, 

casos 

8 

28 

·22.2 

77.8 

Cuando el relativo QU! + articulo introduce una orac16n adje

tiva puede desempeñar en 6sta las siguientes func10"8St 
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Funci6n casos s 
Sujeto 7 19.44 

Objeto directo l 2.77 

,,rmino de verbo prepo-
sitivo 9 27.77 

Objeto indirecto 3 8.33 

Comple~ento adverbial 16 41.66 

Esta escala de frecuencias noe indica que en este tipo de or.! 

clones las funciones m6~ usuales del relativo son las de comple-
. . (~) 

mento adverbial, término de verbo prepositivo y sujeto • 

2.2.1 •. 1.1.1 con antecedente no· humano (26 casos, 71.421). 

2.2.1.1.1.1.1 Sin preposic.i6n: ,(·2 casos,. 7.~.>. 

El Cuestionario en éste-cap!t:ulo:dice: "ver si se usa s6lo -

con preposici6n11 (p. 197). En los ejemplos recogidos s6lo encon

tramos dos casos en ·los que el relativo QUE con antecedente no hu

mano est6 sin pre_posici6n, lo que indica una d6bil tendencia de 

uso ~(objeto directo) "A fin de afio fueron como cerca de cincuen

ta mU pesos de ·apar~tos ortop6dicos loa gue regalamE>s al hoapit:al. 

2.2.1.1.1.1.2 Con preposici6n: (24 casos, 92.3%) 

a: Las funciones más frecuentes son: compleme_nto adverbial y 

término de verbo prepositivo. La func16n m6s documentada es la 

de complemento a~verbial.de lugar (30.8%). Por ejemplo: "habia 
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;: ~ :_ q s 

y ~,.-,--. 

comprado un carro en el gue {bamosi•; "Entonces en la 61 tima comP!¡ 

tencia en la que ella particlp6 fue en la Olimpiada de Londres". 

b: Las- preposiciones ml~ frecuentes son: 

w,reposlci6n casos 1 

en 9 37.5 

a 5 2.~:.8 

de 5 20.s 

por 3 12.s 

con 2 B.3 

!!:!.= Se 'prefi_ere en estos casos un antecedente cc;,n significa

·do de lug~r (casa, plaza, flbrica, etc.>; la funci6n principal es 

de complemento adverbial loéativo. Por ejemplo: "En la flbrica -

en la que estoy trabajando. también se hacen ese tipo de envases en 

aerosol 11. 

!!,I El antec;:edente no re~~~-- ".'i~guna frecuencia significativa. 

La funcion, m6s frecuente es la: de tér~ino de ver~ prepos1-

tivo. Por ejemplo: "El dibujo·ya era· proyectado a un nivel al que 

yo no estu,a acostumbra~o".; '!pc;,rque han tenido dentro ele su desen-
. . . ~ 

volvimiento social un avance superior, cosa a la que nosotros to

davía no llegamos"; "La conclusi6n a la que muchos de estos hechos 

conducen es ••• 11 ; "es verdad~ramente pequei'la en la escala astron6-

mica a la gue ·me e~toy refiriendo" • 

.!?!,: El antecedenqt no refleja ninguna particularidad especial; 

la funcion m&s frecuentes es término de verbo prepositivo. Por 
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ejemplo: "Se niegan a venir a una -diguos- a un terreno del que 

no pueden hablar" • 

.f2!:.: En el antecedente se incluye- la preposici6n causal .e2!:,; 

la 6nica funci6n documentada fue la de, complemento adverbial cau

sal. " ... por la misma raz6~ _pes. la que .ef' arte desfa.llece, se d.!, 

bilita la democracia•••"• 

f2!!.: La 6nica funci6n ~ecoglda es la de complemento adverbial 

instrumental: " ... y est6 saUend·b ilna .. ,sal,;-que es precisamente .S:2!!. 

la gue lavan las a1Jas de casa ... "• 

2.2.1.1.1.2 Con antecedente hwnano (8 ejemplos, 22.851,). 

2.2~1.1.1.2.1 Sin preposici6n: (4 casos SO~). 

En los¡ejemplos documentados en.eontra_mos cuatro casós sin pre

posici6n, lo cual no nos permit• seft~lar ning~na tendencia en Pil!, 

ticularldad salvo la debilidad de ~u empleo: "Uno de mis hermanos, 

el gue sigue de ml, se acaba de casar,~ 

2.2.1.1.1.2.2 Con preposici6n. (4 casos SOS). 

Con antecedente humano la frecuencia de uso en oraciones con 

o sin preposici6n es la misma. Las preposiciones documentadas son 

.! y ,S:2!!.• Las funciones m6s frecuentes son: objeto indirecto y CO!!!, 

plemento adve~bial de compaftia. Por ejemplo: (objeto indirecto) 

"si la persona a la gua le tienes que exigir no esti ... "; (comple

mento adverbial) "Hay unos seftores con los gua me doy unas diver-.. ;. 

tidas•••"• 

El reducido n6mero de ejemplos recogidos en nuestros materia

les indica la baja_ frecuencia de uso·- de las especificativas con ª!!. 



- 81 -

tecedente humano, en el habla culta de México, salvo cuando la ora-
. ( 61) 

ci6n esd introducida por el reJatlvo quien • 

2.2.1.1.1.3 Con antecedente pronominal demostrativo: (2 casos, s.~) 

Las oraciones con antecedente pronominal demostrativo documen

tadas en nuestros mater~ales se construyen con el pronombre demos

trativo (aquel), la preposici6n de y el relativo articulo+ QUE~ 

"No es como aquellos de los que van a misa todos los domingos"; 

"Yo no soy de aquellos de los que piensan que m6s v~le muerto que 

vivo". En este capitulo no registramos ejemplos con otros pronom

bres demostrativos. 

2.2.1.1.2 Oraciones explicativas: (32 casos, 46.9it.') 

Aunque la norma seftala que es preferible emplear el cual en 

oraciones explicativas con antecedente sustantivo expre.a, el uso 

del relativo articulo+ QUE en estos casos es de 4.94' en los mate

-~iales analizados frente a 95.11 de oracione.s explicativas intro

ducidas por el relativo QUE. 

El Dr. Lope Blanch observa.esta tendencia del habla mexicana 

en su libro Observaciones sobre la sintaxis del espaftol hablado 

en México. (p. 26-27). 

El antecedente del pronombre relativo articulo+ QUE, en las 

oraciones explicativas puede ser: humano o no humano. 

Antecedente 

no humano 

humano 

casos 

16 

16 

504' 

50% 

La frecuencia de la preposici6n con el relativo articulo+ QUE 

es mayor en estas oraciones. Esto puede deberse ~ue, como obser-
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va el Dr. Lope Blanch ~si la oraci6n adjetiva es especificativa, 

se prefiere decididamente la forma sin art!culo·en que; si se tr.! 

ta de oraci6n e?<plic:ativa, se emplea el articulo en el gu~" (Ot,.. 

servaciones P• 53) 

Preposiciones 

sin 

con 

CaSQS 

14 

18 

41.93 

58.06 

-----------------------···-
Las preposiciones más frecuentes-- son:-, !!b .!• .2!,, .E2!!, 

En oraciones explicativas el relativo· art!culo + Qi.J& puede te

ner las siguientes funciones: 

sujeto :14 cai,os 45.16% 

objeto directo 4 " 12.90 

t6rmino de verbo pre-: 
positivo 4 U.90 

complemento adverbial 10 " 29.03 

2.2.1.1.2.1 Con antecedente no humanó:" (16 casos, 50%) 

2.2.1.1.2.1.1 Sin preJ>.ºsici6n (4 casos·, 25%) 

En los ejemplos documentados el relativo articulo+ QUE tiene 
/ 

funci6n de sujeto: "Ah! está la correspondencia de Matias Romero, 

la de JuArez, las que no me dejan mentir"; "Te_v_oy a dar la re

ceta de este gazpacho, la qu.e nos dieron allá en Sevilla". 
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2.2.1.1.2.1.2 Con prep9sici6n: (12 casos, 75%) 

Registramos una mayor frecuencia de oraciones preposicionales 

con antecedente no humano, que humano. 

En los casos registrados el relativo desempeña principalmente 

la funci6n de complemento adverbial de lugar (9) y ocasionalmente 

la de sujeto (2) y objeto indirecto (1). 

Las preposiciones mls frecuentes son!!!. (8), ~ (3), !. (1). 

En: En las oraciones formadas por la preposici6n en articulo - -., 
~ el relativo tiene funci6n de complemento adverbial de lugar. 

Por ejemplo: ~la construcci6n de una estructura para un puente,!!!. 

la que se ne~esitan hacer una serie de cllculos en todos los pun

tos adonde se une la estrµctura de hierro, a fin de calcular las 

fuerzas que se unen en esos nudos ••• •; "los niftos lisiados tuvie

ran una escuela, en la que se lea diera un kinder, una primaria, 

la enseñanza del tipo ••• pues, de kinder mental•••"• 

R!J !.= Las construcciones con estas preposiciones no presen

tan ninguna anomal!a significativa, la funci6n m,s frecuente es 

la de sujeto. Pbr ejemplo: (sujeto) • ••• es un alma 6nicc1, de. las . --
que ya no quedan en este ~undo ••• •; (objeto indirecto) "hay la -

tendencia muy marcada a que caigan en una linea transversal,!. 

la que se da el nombre de secuencia princ:ipal11 • 

2.2.i.1.2.2 Con antec~dente humano (16 casos, 50%). 

2.2.1~1.2.2.1 Sin p,r.,!,P.p_sJ:.~!>.!!.= (10 casos, 62.5%). 

En estas construcciones el antecedente repite con regular!-

j 
' 
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dad (5) nombres propios, la 6nica funci6n que recogimos en estos 

ejemplos fue la de sujeto: "Mi hermano entonces vi6 al ratero, 

e1 que se tropez6 con todo y sali6 cordéntlo no supimos ni por 

donde; la policía lleg6 Y•••"• 

2.2.1.1.2.2.2 Con preposici6n: (6 casos 37.5%) 

Las funciones más frecuentes son término de ve.rbo prepositi

vo y complemento adverbial. Las preposiciones registradas son!. 

( 3) , de ( 2) y con ( l) • Por ejemplo: ·a ( término de verbo preposi - - ~ . . -
tivo) " ••• mostraron toda una evoluci6ri en el desarrollo emocio

nal del nifto al que me voy a referir en este·momento ••• "· .52!!, (CO!!, 

plemento adverbial) "Mi do, con el que yo vJ.v!a, es sacerdote ... "; 

de (término de verbo prepositivo) A un sánchez com6n·y corriente, - ' 
de los gue ••• habla Osear•••"• 

2.2.1.2 Sin antecedente (77 caaos, 53.851) 

Los materiales recogidos revelan que estas oraciones de rela

tivo son muy frecuen~es en el ~ablá culta ·de·México<&2>. 
La Academia seftala: "A menudo empleamos, sobre todo, tratándo

se de personas, el relativo que precedldo de artlcuio, o quien 

pJU"a indicar en general a cualquier persona. Numerosos gramáticos 

llaman a este empleo relativo de generalizaci6n. El grado de ge

neralizaci6n es variable seg6n los casos, pero en todos ellos nos 

referimos a un antecedente callado más o menos extenso, el cual 

no ofrece dudas para el interlocutor"• (Esbozo, P• 526). Menén

dez Pidal en su estudio sobre el Cantar de M!o Cid. destaca esta 

tendencia. (p. 33). Las construcciones c:on el verbo!!!. merecen 

especial atenci6n por la alta frecuencia de uso que registran 
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(66.3S). 

Sin antecedente Casos s· 

Sin preposici6n 18 23.3 

con preposici6n a· 10.4 

usos con· el verbo ser< 63 > 51 66.3 

-
Las funciones mis frecuentes son: 

Predicado Nominal 42 54.5" ' casos 

Sujeto q 
27 35. 'I 

Complemento indirecto 4 s.2,¡ 

.T6rmino de verbo P• 3 3.9',l 

Complemento adverbial l l.3i 

2.2.1.2.1 Predicado nominal (f2 casos, 94.l'I). 

. (~) 
Es la funci6n mis documentada en oraciones sustantivas 

"••• los profesores son los que tienen el mando de las dtedras 

en las dos ~scuelas ••• "; "los romanos fueron los gue difundie

ron la cultura griega por toda Europa•••"• 

Documentamos siete ejemplos con la construcci6n formada por 

, el relativo QUE, el verbo !!! y el relativa artlc:ulo + QUE. Es
¡ 
ta expresi6n tiene en s! misma sus propios elementos. Por eJem 

plo: "Despu6s viene el c6nsul general que es el que tiene a su 

cargo diversos consulados ••• "; "Un director que es el que te va 
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diciendo ... "; "Encontré muchos c·omp,rte~es , que son los gue había c2 
. . ( .. ·:~ ·: 

nocido en la Preparatoria ... "; "Y~, .. lb• ,a,J~XcOn M •. qué es el que 

siempre ha atendido a mi famJU•"• 

2.2.1.2.2 su3eto (27 casos, 3SSf 

Registramos 9 casos con el verbO Jr}yl.8 con otros verbos: por ·.. .. ~-:. :-; " . 

ejemplo: (ser) "Ah, pero entonce•>•lo¡• gu,:: :;,9,-conozco son primos de 
, .... : .-- ...... :-

el.los"• (otros verbos) " ... loa que··•s,~~vr~ran atenidos a sus est!. . . ~ '.·,.;: 

tutos estarían reconocidos por p.t°cou.aibtas internacionales••; 
·.· '-:h· .· 

"El gue vive el eterno presente elid ,c1,1i,ipllendo con la voluntad de 

Dios". 

s610 documentamos un ejemp1ó en que .laioraci~n sustantivada de 

funci6n sujetiva, se encuentra e·n ·a~s:{c;f~1f,con un ·elemento nomi-

nal. "Los 

raleza"• 

no-delstas, los que no .. cr•erkt.t,n·.·un Di.os, le llaman nat.2. 

Men6ndez Pidal (El Can.tar de/Mlo· Cid, 142, 2) y cuervo 

(Apuntaciones, Nota 54, II) sefialan q~•, ••ta apo$1~l6n ora.cional 

debed repetir e identificar al '•,•tant::~f-9: o ele.me.nto nomi,nal que 

le precede sin introducir especlf.icacionéa o. explicaciones parti

culares. 

2.2.1.2.3 Complemento indirecto •. (4 •ca~os, s.2~); t6rniino de. ver

bo prepositivo (3 casos, 3.~); complemento .adverbial 

(l caso, 1.3'1). 

se¡6n los ejemplos recogidos·, estas construcciones son las 111!. 

nos frecuentes. Las preposiciones que se emplean son:!. (4), .5:.2!!. 

(1) y,!!!. (3). Veamos algunos ejemplos:!, (Complemento indirecto) 

" ••• conocimiento que nos parece de gran inter,s comunicarles,!. -

los que no est,n enterados ••• ";.!!!, (t6rmino de verbo prepositivo) 
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, loa 
"Estoy hablando delgue hayan tenido alg6n contacto con la litera-

tura prehisp,nica ••• 11 ; ~ (complemento adverbial) "Y compartir 

con los gue est¡n-aentro de este inter6-s"• 

2.2.2. Forma neutras lo que (206 casos, 59.02~). 

Seg6n nuestros materiales esta forma se emplea en el habla 

culta de M,xico, m6s sin antecedente que con antecedente. 

sin antecedente 

con antecedente. 

198 casos 

8 

2.2.2.1 Con antecedente. (8 casos, 3.9%). 

En todos los ejemplo• recogidos el relativo introduce oracio

nes explicativas; no recogimos ning6n caso con preposici6n. Keni!, 

ton observa que en los escritores renacentistas la forma lo gue 

con antecedente s6lo. se emplea con. preposici6n. (The Sintax, p·. 

172). Sin embargo en nuestros materiales esta observaci6n ya no 

prevalece. 

2.2.2.1.1 Sin preposic16n (8 casos, 10~). 

Estas.construcciones tienen, en general, un antecedente ora

cional. El relativo desempefta las funciones de sujeto (4) o de 

objeto directo (4). Por ejempl~: (objeto directo) "nos obsequia

ban a todos los chicos monedas, lo gue t6 comprender,a era un ª9!. 

sajo muy grande"; (sujeto) "Se le arrebat6 su triunfo, lo gue pr.2, 

dujo la revoluci6n armada ••• "; "habl6 de toda su vida, lo gue ac.! 

b6 por cansarnos"• 
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2.2.2.1.2 Con preposici6n (O casos) 

!.2.2.2 Sin antecedente: (198 casos, 96.11). 

La forma lo que sin antecedente es la aib frecuente seg6n nue.! 

·tros materiales. Registramos setenta y dos construcciones (36.41) 

con el verbo !!!.• 

En oraciones preposicionales las preposiciones mls frecuentes 

son: !!!., .! y por. 

Las funciones documentadas son: 

Sujeto 64 casos 32.31 

Objeto direct.o 52 26.31 

Predicado Nominal 45 22.7', 

Cto. adnominal 15 ., . .,,, 
Término de verbo P• 11 5.51 

Cto. adverbial .11 s.s1 

2.2.2.2.1 Su1eto (64 c~sos, 32.31): Es la funci6n m6s frecuente 

en estas oraciones sustantivas. Por ejemplo: "Es lo mismo lo que 

sal16 d~l criollo, los defectos de una y otra raza"; "Al bur6cra

ta no le inte~esa lo que estl trabajando". 

En construcciones con el verbo.!!!:. documentamos veinticinco -

ejemplos: "Realmente lo que quiero decir es que ese mucho se po

drla hacer con menos desperdicio"; "Ahora lo que a.mi me fascina

rla -pero eso s1 que es un imposible- es la selva lacandona"; 

"Lo que pasa es que somos muy ••• bueno"• 
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2.2.2.2.2 Objeto Direct~. (52 éasos, 26.3~) 
. 

El antecedente callado de estas oraciones esti sobreentendi-

do en el contexto. Por ejemplo: 1"me enfrentaré a ellos para sa

ber quién fue y lo que quieren, de una buena vez"; "En treinta 

aflos de paz hemos hecho lo que otros países no han hecho en 

cien ... "; 11sl, pero el hombre lo gue ha estudiado lo estl prac

ticando"• 

2.2.2.2.3 Predicado Nominal (45 casos, 22.~) 

,mes el verbo copulativo en todos los ejemplos documentados. 

"Trabajar al a,t.re libre es lo gue yo necesito". 

En este caso registramos cinco construcciones preposicionales 

introducidas por!!!,,.!. y por. Veamos algunos ejemplos: !!l "Es 

en lo gue me entretengo, leyendo todas las tardes ... ";.! "la do~ 

tora M., como el doctor E, ya estuvieron viendo distintos aspec

tos de la infancia, que son a lo que nos vamos a referir"; "I.No 

te gustarla una nifta? - Ay, es -por· lo que muero". 

con el relativo LO QUE, como ~on la forma EL QUE, registramos 

construcciones formadas por un antecedente sustantivo, el relati

vo QUE, el verbo~ y el relativo LO QUE. Esta construcci6n ~ie

ne en sl mi~~ª sus propios elementos. D0cwaenta1110s ocho ej•plos. 

11 ••• gue es lo gue en si vale, la preparaci6n que se le da a la mu

jer"; "trabajar al aire libre que es lo que me gusta"; "Me pudie

ran dar una idea que es lo que busco ••• "; "hacer esto que es lo 

que me gusta". La frecuencia de su empleo puede explicar dos ej9!! 

plos en los que la forma LO QUE parece ser un sintagma fijo: "lo 

que es de Dios ••• " 
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2.2.2.2.4. Cto. adnominal (15 cásos, 7.71,) 

La oraci6n sustantiva est6 introduci&a por las preposioione1 

~y.!• 

"Por ejemplo, estar controlando,un determinado proceso en un 

escritorio, determinados reportes de lo gue estA pasando en una 

determinada planta"; "tQui,n hace los muestreos de lo que se es

ti produciendo7"; o bien "un poco semejante a lo gue estA ... por 

el Tepozteco". 

2.2.2.2.s. Término de verbo.prepositivo (11 casos, s.ss>. 

Por ejemplo: C.!!!,) ( suje-to) "El comienza por hablar de lo gu,! 

paaa ••• 11 ; 

2.2.2.2.6. Complemento adverbial (11.casos, s.ss> 

Estas construcciones estAn introducidas por las preposicio

nes .!l!, ( 4) , .!:2!!, ( 5) , .e, ( 2). Por .ejemplo: "La gen te con lo que 

cref.a se qued6, y eso hered6 a sus hijos".; "Entonces en lo gue le 

pusieron la anestesia y le abrieron;.el· niño se mur16•. (En este 

caso parece que el relativo LO QUE se ha adverbializado. Podr{a 

ser equivalente de: -•en el tiempo que• o simplemente •111ientras•J 

2.2.2.2.7. Todo lo gua (35 casos) 

Esta forma representa el 39.3S de las construcciones con .!2 

gua sin antecedente. 

Algunos gramlticos consideran que en la expresi6n TODO LO QUE, 

el indefinido~, expreso o t!cito, ea el antecedente del rela

tivo compuesto LO QUE (Cf. Gili y Gaya, (Curso Superior, P• 283). 
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Otros opinan, como Salvador Fernlmdez Ramf.rez que "En la agrupa

ci6n todo lo que 110 mismo que en todo el que, etc.) el relativo 

es tambUn que C no lo que). El antecedente es 12 C no !222,) • 

~ se agrega en funci6n de t6rmino secundario al artículo"• 

(Gram6tica p. 357). 

Reconsiderando estas observaciones notamos que~ efecti

vamente es un t6rmino secundario, un adjetivo que califica al 

nombre pero 12 no es antecedente del ,relativo que ya que seg6n 

hemos analizado anteriormente el articulo carece de funci6n in

dependiente en estas construcciones. 

Asf. el pronombre lo que queda calificado por el· adjetivo de 

cantidad~· La expresi6n todo: lo que, seftalan los gram6ti

cos(6S) puede ser sustituida por el pronombre generalizador E!!!!,

~· Keniston observa que las clfras de frecuencia de uso de~ 

lo que y cuanto, en el siglo XVI, indican mayor frecuencia de la 

primera forma sobre la segunda. Mis adelante agrega que estas 

cifras de frecuencia se equil_ibran en el siglo xx. (The Sintax, 

p. 177). Sin embargo, y de acuerdo con nuestros materiales, s6-

lo documentamos dos •jemplos con cuanto frente a l:reinta y cin

co con la forma ·todo.lo gue. Esto parece indicar que en el habla 

culta de M6xico se contin6a la _pre~erencia renacentista por la 

forma todo lo gue. 

todo lo que 

cuanto 

todo cuanto 

35 ejemplos 

1 

1 

94.S~· 

2.10 

2.10 
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En los _ejemplos rec~gidos documentamos veintisiete construc

ciones sin preposici6n y ocho preposicionales. Las preposiciones 

Jegistradas son:.! (2), ~ (5) y.!!!. (1). Registramos treinta y 

cuatro ejemplos con la forma neutra todo lo que y s6lo uno en 

masculino plural todos los que. 

a. FUNCIONES: 

Las funciones mb frecuentes sons 

Objeto directo 19 casos 54.2~ 

Sujeto 8 22.~ 

T6rmino de verbo 
prepositivo 5 ~4.~ 

Cto. Adverbial !» 8.4~ 

En estos ejemplos la· oraci6n sustantiva (objeto directo) "Y 

ella repite con sus hijos todo lo que ella aprendi611 ; "para po

der encontrar todo lo que hace falta"; "Y entonces di6 a conocer 

todo lo que era el sistema";_ jsujeto) "es una cosa tan hermosa, 

todo lo que tiene a. los alrededores ... •; !.!l (Cto. adverbial) 

"... en su Summa Teol6gica, o en . todo.•·• en todo lo qué escribe 

tno?"; ~ (tirmino"de verbo prepositivo) "Y se habla de todo lo 

que le pas6 a la abuela de Ursula .. ··". 

En estas construcciones el pronombre relativo indica una ge

neral1zaci6n cuantitattva. "Les c:ompr6 todo lo que hubiera de 
~ 

literatura para el turista en lo que se refiere a los lugares SB!!, 

tos"; "Y entonces ellos con barro, con caf\as, con todo lo gue t6 
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quieras van formando eu tierra"; "pues, a este hombre le dan~ 

(66) lo que q'lliera... • 
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2.3 El cual, la cual, los cuales, 

las cuales y lo cual. 
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2. 3. ~1,.-~!.-~ual, los cuales, las cuales, lo cual C 43 casos,-

2 .6%). 

2.3.1 Formas masculin~J.._..femeninas (35 casos. 89.74%) 
-, 

cual conserva su valor.de adjetivo correlativo cuando se usa 

sin articulo. Se emplea como relativo eQuiv~lente a ~u~ cuando va 

precedido del articulooWn eete caso el. go.e deberá a.aarae siemprei en 

oraciones explicativas. Sin embargo en los ejemplos documentados 

ericontra,nos poca diferencia entre las cifras de frecuencia de las 
vas 

espec1f1cat1/(17 casos. 49.6%) y las explicativas • (18 casos, 
• 

51.4%). 

fl empleo. de·QUE. en.oraciones explicativas prepo-

sicionales fue de,30 casos \69.77, 

3% ). 

·> y con el cual 13 casos C 30. 
\ 

La prepos1ci6n en estas orac·iones tiene mayor empleo 76. '7% 

sin preposici6n 

con preposici6n 

7-.c:asos 

28 

20% 

80% 

Las preposiciones m'8 empleadas son: 2, .!., .!!!_, • con y por , 

La norma indica que la sustituci6n de QUE por EL CUAL es- sle~ 

' pre posible en las explicativas. Esta sustituci6n se ve favoreci-

da cuando el relativo estl alejado de su antecedente. Por ejemplo: 

"nuestros t6cnicos hacen un papel digno y·decoroso en cualquier 

congreso de cientlficos, los cuales se están preparando constant!, 

mente para llevar sus mejores aportacfone~"• O bien, cuando la -

construcci6n del periodo lo coloca al final del grupo f6nico. Por 
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ejemplo: "La libertad ·Y la independencia, condiciones de toda obra 

bella, la cual, recordando una met,fora célebre, recuerda lo que 

las alas con para el ave, un limite y una superaci6n ••• " 

La Real Academia dice que: :~!D:e "los recúentos eS"ta~!sticos que 
. :• 1 

se han realizado para determi"nar:· lif,fÍ'ecu!!itcia relati,va de que y 

el cual, resulta que, cuando comienza gr\i~o "f6nico, que •s mucho 

mb· f.recuente que el cual;· pero: cüando van.con preposic16n en co-
.. ~:. . 

-~:i, 
mienzo de grupo f6nico, la mayor frecueoc~;a, corresponde a el cual". 

(Esbozo, p. 530-531). Esta tend~nc::1~ parece no cumplirse en ·el 

habla de la ciudad de Mtbicó dondi;t las cifras de ftécuencia de QUE 

se~alan su preferencia. 

El relativo puede tener, en estas constrl.icclories, antecedenté 

humano o no humano. 

antecedente :casos·. % 

humano 4 9.4% 
~:. :· 

no humano ~-5 90.6%. 

Las funciones del relativo documea:itadas s.on: sujeto (7), obje-. /· 
to directo (2), objeto indirectQ (1), término de verbo prepositi

vo- (4), complemento adnominal (2) CO!llplemento adverbial (19). 

2.3.1.1 En oraciones especificativas .·(17 casos, 48.6%) 

El Dr. Lope Blanc::h indica que esta frecuencia puede explicarse 

por la equivalencia de las formas el que y el cual en las oracio

nes explicativasCG7>. 

2~3.1.-1.1 Con an·tecedente no humano (13 casos, 76._5%) 
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2.3.1.1.1.1 Sin preposici6n (1 caso, 7.~> 

En este capftulQ el Cuestionario dice: "ver si va siempre con 

preposici6n11 ( p. 199). S6lo enc::on-~ramos un caso sin preposic16n: 

"vimos otra vez aquella obra de arte la cual recordaremos toda la 

vida por su perfecci6n"• 

2.3.1.1.2 con preposici6n (12 casos, 92.3%) 

Las preposiciones mb frecuentes son: !.!!. (6), ,!!!. (:3), por (1) 

y !. ( 1); y las funciones mb frecuentes del relativo son: término 

de verbo prepositivo, y complemento adverbial •. Veamos algunos 

ejemplos: (Complemento adverbial) "Es una f!briéa en la cual trab!. 

j6 ...... (Término de verbo prepositivo)"••• y ere! lo m!s conve

niente hacer un tema del cual yo estuviera enterado". 

2.3.1.1.2 Con antecedente humano (4 casos, 23.5%) 

2.3.1.1.2.1 Sin preposici6n (O casos) 

2.3.1.1.2.2. Con preposici6n (4 casos, 100~) 

En las oraciones preposicionales el reiativo tiene funciones 

de objeto ~irecto (2), objeto indirecto (1) y complemento adver

bial (1). Las preposiciones m!s frecuentes son:.! (3) y .!!l Cl)CGB). 

Por ejemplo: (Complemento adverbial) "hab!a dos personas con las 

cuales yo competía: una era Juan Botella, y la otra era Roberto 

Cardini"; (objeto indirecto) "Es la historia de una mujer !...l.!. 
_cµal le matan a su marido"; (objeto directo) "Madero es un hombre 

al cual su buena fe y su bondad lo condujeron a un fin desastrozo"; 
r. 
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2.3.1.2 En oraciones explicativas (18 casos, 5_1.42%) 

Con antecedente humano no r~gist".ª"'O:S'· ejemplos. 

2. 3. 1. 2. Con antecedente no hum·ano: ( 18 casos, 100_%). 

2.3.1.2.1.1 Sin preposici6n: (~ casqs, 3·3.3%) 

El pronombre relativo tiene func:1'6" d~-sujeto en todo~ los 

ejemplo~. En el antecedente no observ,am~s. ni:ng~n~ rl;!g·ularidad es-

pecial. ''Hizo Romeo y Julieta ·en i.ondtes:, la cual cam_bi6 comple-
. \ . 

tamente mi visi6n sobre el teatro"; ".enton!,:es viene··iJn_lil µni6n de 

esos elementos, la cual origi11a- ':I" de'.t:erminado tipo d~ .. formacio-

nes celulares.,. 

2.3.1.2.1.2 Con preposic:i6n. (12 casos, 66.-~) 

La cifra de frecuencia e.s mayor' i~- .oraciones prep.osicionales. 
·:~' 

La principal funci6n del relc1.ti.vo e~· ,11.tas eonstruccione~ es la 

de ·complemento adverbial (11). fi:llrill.lpo :de v;erbo prepositivo nij· 
Las preposiciones más frecuentes son::, !!l, '(7), .!:2!l (3), !. (U, ~ 

:· . ' 

(1). Por ejemplo: C!m,, cómplen1en~ó adverbi,al) "porque ve>lvla a 

encajar con las matemlticas, y eran maten_iáticas hasta.cj,erto pun

to e levadas, con las. cua-leS·: Y'f! m; ra~n-a¡niento no llegaba a m'8° • 

un articulo en la revista 'J.'ime, en··el ·cual analizaban la C!, 

rrera política del Lic. Alem~n"; C.=2!l,, complemento adverbial) "Pr!, 

mero vino el triunfo de la Revoluci6n -~ Yutla, con el Cl.lal se 

consigui6 que la oprobiosa, costosísima dictadura de Santa Ana ac!. 

bara para siempre"(!,, b\rmino de verbo prepositivo) "intervine yo 

nadando en estilo de pecho, al cual estaba yo acostumbrado". 

2.3.1.2.2. Con antecedente·humano (O casos) 

/ 
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No documentamos ningún eje~plo. En estas construcciones el ha

bla cuita de M&xico parece preferir la forma EL QUE, QUE, o QUIEN( 69 >. 

2.3.1.2.3 Con repetici6n del antecedente 

No doc'Ulll8ntamoa ningún ejemplo 
1 ' 

2.3.2 Poma neutra: lo cual (4 casos, 10.2~) 

Las gram4ticaa seflalan que el empleo de LO.CUAL y LO ~OE con• 

tecedente ~ no hum.ano tienen trecuenc'ia ai.?llilar. Pemndez Ram{rem 

dice:· "Cuando el antecedente es oracional se emplean lo cual, lo que 

o que·indistintamente• (Gram4tica, 358). Sin embargo esta tendencia 

parece no cumplirse en el llabla cuita de Mlxico donde observamos una 

frecuencia superior de la toma lo gue(?O). 

2.3.2.1 Sin preposici6n: (3 caso~, 75~) 

Los tres casos recopilados·son oraciones explicativas. Por eje!! 

plo: "intervine en la competencia y legad, lo cual vino a compro

bar que le pod!a yo ganar•; "hvo muchos con•ratiempos personales 
I 

en su vida, lo cual no detiene al autor en su creaci cSn. , • ". 

2.3.2.2 Con preposicidn: (l caso, .25~) 

Jn el ejemplo registrado la· preposicicSn J!!l! introduce una -

oracicSn explicativa. "El bien de uno es el bien de todos, para lo 

c~l deben de trabajar todos ••• ". 

2.3.2.3 En textos con valor te:nponl: 

No documentamos ningÚn ejemplo. 
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' 

2.4 QUien 

2.s cuyo 



QUID 
( 28 caen, 1.729C) 

Con antecedente 
14 caaoa, 50,C 

. eapecificatina li•pJJ.caUw .. 
9 caaoa,~.3" 5 f.?.••o~,35.,-
llO ht1118110 hwlaD.o ~.D. 110 luimme hwlallo. 

0 OHJ8 1 08808 L C, 
1-.~ ... -... 4 caao11 

rano. 
S/P D/P c/p ·8/f C/1 

con • en .. ···-·· s. 3 4 
0.1. l 1 ·1 
Cto. 
.ld-v. 3 1 
total 3 5 l 1 

f. 
4· o 

+ 1'1111ci6n de la oraai6n 4e relati-vo. 

rana. 
s. 

Con utece ea e 
c2 c, ... ,33.J,C) 

2 

cno 
(6 C811Ht f.35") 

3, 

!in antecedente 

4 cao•,- 50 -

l'llllC. + 

s 4· 

[P.1f. l 
o.:Q. 7. 

14 
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2.4 ~ (28 casos, l.~) 

Este relativo, afirman las gram6ticas, se retiere·únioamente 

a personas o cosas personificadas. El plural quienes se form6 

el siglo XVI y su uso se ha ido extendiendo poco a poco hasta 

llegar a ser general en ia lengua moderna. "~in embargo -,firma 

Gili y Gaya- a6n en nuestros dlas se usa de vez en cuando quien 

con antecedente plural". (Curso superior, P• 282). En los materi.!, 

les estudiados no hemos documentado ning6ri caso. En todos- loa eje!, 

plos registrados él n6mero del antecedente se repite en·el relati

vo. Por ejemplo: "Esas muchachas amigas mlas de la oficina.,S2!L 

aumes ahora voy". 

singular 

plural 

23 casos 

5 

82.141 

17.85· 

El Dr. L01?9 Blanch dice: "El pron011I>re quien tiene plena vida 

en M6xico, no s6lo empleado sin antecede~te (en oraciones especi

ficativas sustantivadas), sino t•iln con antecedente de persona 

expreso en oraciones explicativas" (Observaciones, p. 25). En los 

ejemplos recogidos documentamos, catorce ejemplos con antecedente 

(especificativas (9 casos, 32.l'll y explicativas (cinco casos, 

17.8'1) y catorce sin antecedent.e (5.0'1). Con antecedente no humano 

2 casos, 14.28 y con antecedente humano 12 casos, 2s.7c¡. El rel.!, 

tivo QUIEN se construye preferentemente con antecedente humano< 71>. 

2.4.l Con antecedente (14 casos, S°">• 

2.4.1.1 En oraciones especificativas (9 casos), 64.'3") 



antecedente 

humano 

no humano 
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casos 

8 

o 
(72) 

pronombre demostrativo l 

2.4.l.l.l Con antecedente no.humano (O casos) 

2.4.1.1.2 con antecedente humano (8 casos, 90%) 

2.4.1.1.2.1 Sin preposici6n (3 casos, 37.5%) 

90 

10 

"Cuando tiene antecedentes expreso, su 

uso no ofrece ()articularidades especiales, es decir, puede ser S!!, 

jetQ, predicado nominal y complemento de cualquier clase, con pr!.' 

posici6n o sin ella; pero no puede ser sujeto de una oraci6n esp.!. 

cificativa; de modo que no podemos decir el niño. quien viene,.!.! 

señora quien ha entrado, sino el niño que viene, la señora que ha· 

entrado-respectivamente" (Gili. y .Gaya,~., Curso superior P• 532). 

Sin embargo doa de los ·ejemplos registrados se e_ncuentran en 

esta situaci6n: 

''Vimoa eata tarde·• fe~ro Block quien nos nombr6 miembros 

honorarios de ••• de esa Sociedad, recientemente fundada por ,1 11 

.<sujeto); "Sobrar! gente quien dice que es una ideologia de ten

dencias ..... (sujeto). 

2.4.l.l.2.2 Con preposicl6n: (S casos, 62.5%) 

Las preposiciones que documentamos son: .E2!!. < 3), !. C l), !.!!. C 1) º 

·:.iUlE:N desempeña funci6n de complemento adverbial (4) y o:,jeto in

directo ( l). Por ejemplo: ~ ( complemento adv':!rbhl) "no tenia ni 
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ami(JUi tos ·con quienes jugar,. as! que habla que quedarse en la bi

bliot~ca"; .!!!. (complemento adverbial) "la pareja joven que llega

ba a la consulta con un niño en qu,ien sospechaban una sordera"; 

!. (objeto indirecto) "Que me encuentr0 a aquel camarada .a quien 

yo vi t¡ue le hablan dado de varillazos ••• ". 

2.4.1.1.3 Con antecedente pronominal demostrativo (1 caso), 10%) 

Documentamos s6lo un ejemplo: "Los -hombres aquellos a· guiene,!!_ 

la vida nos concedi6 el privilegio de haber conocido las postri

mer!as del siglo pasado, podemos ·comparar aJ\ora". 

2.4.1.2 En oraciones explicativas (5 casos, 37.7%) 

2.4. 1.2.1 Antecedente no humano (1 caso) 20%). • -----··•,•·•·•· ....... 

2.1.1.2.1.1 Sin preposici6n: (O casos) 

2.4.1.2.1.2 Con preposici6n· (1) caso, 100%) 

El Onico ejemplo d9cumentado ·(no,humanol por un matiz afec

tivo podr!a esta~ personificado; 110 que el- gato, a quien mi sobr!, 

na le tenia también un gran carifto, no aparecia". 

2.4.1.2.2 Antecedente humano (4 casos) 80%) 

2.4.1.2.2.l Sin preposic16n: (4 casos., 100%) . 
En todos los ejemplos tiene·funci6n de sujeto. "Y Gonz!lez 

Martf.nez, gran poeta, quien contagi6 a todos los j6venes de ento.n. 

ces esa especie de ~ilosofía de que est6n impregnadas sus poes!as, 

viv:e <?n nuestra historia"; "una ••• persona amiga .... , quien conocie.n. 

do el desarrollo, la evoluci6n, la directriz que hab!a tomado nue!. 

tro trabajo en este campo_, nos ayud6". 
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2.4.1.2.2.2 Con preposicicSn:·{o casos) 

2.4.2. Sin antecedente: (14 casos., 5~l 

Todos los ejemplos docl.llllentados aluden conceptu.almente a seres 
ciiu 

humanos. Registramcs lcaaos (5~} sin ptepó~ici6n 1 ouatro (7.1~) 

oon preposici6n. Seis de estas construcciones (42•9~) estan forma

das con el verbo ser. Bn estas construcciones QIJDI se comporta c,2. 

J!IO un relativo de generalizaci6n<73 >. 
Las funciones que la sustaá'tiva desempefle.. aoiu 

Obje'lio directo 
SUjeto 
Predica4o nolliinal. 

7.casos 
4 
3 

2~4.2.1 Objeto directo (7 casos, 50~). 

.5<>,' 
28.~ 
21.4~ 

El relativo QUIEN desempefla. la funcicSn de objeto· direct• en 

oraciones construídas con el verbo·!!!!!!!: en forma impersoJÍfll. Por 

ejemplo: "efeotivam~nte habla allí .. • qiden quería entrar•; "In 

Schv,bert 1'0 hay. quien le ipale!i; "lo hay ni guie:n le U un lugar"; 

"Ha,: gp.ienes esté ús capacitados y prefieren esta carrera"; "Ha

bía hasta quien.es cantaban porque no sabían moer otra cosa"¡ "Hay 

quien piensa que es conveniente pell) •• •"• 

2.4.2.~. Sujeto (4 casos, 28.~) 

Las oraciones sustantivadas son sujetos del verb) .!!t: "a quien 

le van a toar 1$ conversaoicSn es a mi marido"; "quien es embajador 

a. los cuarenta 1 ci~o aflos es una excepcicSn•. 

2.4.2.3. Predicado nominal (3 casos, 21.4") 
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' Por ejemplo: "luanita era guieni)t~~jaba 1, ... "; c. es quien debe 

hacerlo. 

Es importante señalar la tendencia del·habla culta de México, 

a emplear QUIEN con slgnificaci6n distrlbutiva. El Dt".- Lope Blanch 

sei\ala que: "El pronombre quien sustituye a .5!!!!, _en la f6rmula di,! 

tributiva· ''cada cua111·, "cada uno~, cfr:- S.- Fern6.ndez Gram6tica P• 

444 y Janssen, cap. 559)" (Observacion·es P• 25). En nuestros mat!. 

riales documentamos cuatro casos, todos en combinaci6n con el ver

bo.!!!.• Por ejemplo: "es neces;!lr.i.o dar·a cada.quien lo suyo ... "; 

"Bueno, es tambi~n cuesti6n de caracterés··.d~ cada 91,1len ... 11 

2.5 Cuyo (6 casos, 0.35") 

!,) El relativo cuyo_ (2 casos, 33.34') 

se distingue de los dem6s rela·tivo.s en que enlaza siempre dos 

nombres, de los cuales el primero. 'pertenece a la oraci6n princi

pal, el segundo pertenece· a_ la subordinada, y expresa siempre a 

la persona o cosa posef.da. "Es pues, el vocablo cuyo relativo y 

posesivo a la vez, Y. con cierta, como todos los poses·ivo'5 no con 

el nombre del poseedor, sino con el.de la persona o cosa posef.da" 

"(R'éal Academia Española, Esbozo, p. 533). El habla coloquial ev!, 

.ta este relativo proba.blemente por su complejidad y lo sustituye 

por otras formas. Keriiston observa que: "es casi general, espe

cialmente en la prosa literaria, el uso-de cuyo" (The Sintax, P• 

350). En los materiales recogidos s61o encontramos dos ejemplos 

con antecedente q~• dicen; "Estas circunstancia!5 cuan-

do se enfrentan al abogado nuevo cuya étlca no quiere quebrantar, 

vienen a provocarle un desaliento que cuesta mucho .trabajo ven

cer" 'J "era una incipiente RepCiblica cuyos sistemas eran tambi6n 



• 106 -

de importaci6n•. Considero conveniente bacer notar que los dos 

ejemplos documentados corresponden al mismo infomante: hombre muy 

culto y de sólida formacicSn intelectual (Encuesta U: 51). 

b) Formas equ.iyalentes (4 Qaeos, 66.6~) 

En austi~ución de cuyo encontramos tres eje:nplos con la m
• gm: su. "Una gente que eatal casada y que sus Diflos son chi-

tos no puede trabajar•, 11Putmoa con tu amigo, 9,ue su casa estaba 

' en Tacubaya•; "Pue el doc'tor v. y un doctor gue no recuer& !! 

nombre"'. 

Registramos un ejemplo con la forma QUE ús artículo con sig

nificado de relativo posesivo. "Eran be.las explosiws, gue la en

trada ea. muy pequefla ••• ". 
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3. Relacionantes adverbiales 

3.1 cuantitativos 

3.2 Locativos 

3.3 Temporcrl~s 

3.4 Modales 



CtTAf.TO 2 casos 

DOMDF 98 casos 

CUA~DO 5 casos 

C(l40 l caso 

RFLACI ()t! A~l TFS ADVFRB!A trs 
lOo casos o.l ~ 

1.9 '/-

92.5 'I 
4. 7 . .,¡ 

0.9 ~ 

CUANDO CUANTO C<ltO 



R 11, A·C I O 1' J. 1' ! !· S A D V 1 R B I A I, 1 S 
CU.A1"0 

( 2 caHa, 0.1 10 
Por.a rtecitra-- Joras masélllinaa 1 temerd.ua 
2 cuoa,lOo,l O oaaoa 

fue. Sola "'-iª.P• e tode 

O.D. 1 
!.V.P. 1 

!etal 1 1 

DOJ{DI 
(98 caa~a,. 5.6") 

0111 antecedente .Sin antecedente 
80 oasoa,81.6" 18 caaoa, 18.41' 
:Sapec:ificatina h.Plioai;ina 
47 c .... 58.2" 33 , 41.8 f. 

Juo. S/P 0/P S/P '0/P ·rémc.-.: 
en a de en • 

Ad.V• P.1'. 18 
r.ec. 28 15 2 1 17 i2 4 
.Adv. 
!e•.P• 1 
!atal 29 18 17 16 18 

62" 38'C 51.5, 4.8~1j, laM . 
CUdDO 

• . (5 caeos O 31&) 
Ou. antecedente 

. + 
Sin uteoeaiite 

Jane, hplicativu 
(3 c .. H,60 '/, ( 2cases1 401') 

.Alh. 
!em.P,. 3 2 

!ota 3 2 

0(110 

(1 caao,0.05;;) 
Leen antecedente ] 
i-l'-1111_•_-· ..... f .a_a_v ._•_•_u_1--1-¡ _1 _____ ;__ _____ --_---- ·-1 

+ Puoi&n de la eraci&n de relativo 
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·3. Relacionantes adverbiales ·( 106 casos, 6.1%). 

"Los adverbios ~, .!:.2!!!.2,, cuanto, y alguna vez cuando, pue

den sustituir a los pronombr~s relativos que y el cual, es decir, 

pueden introducir una subordinada adjetiva referida a un sustant! 

vo cualquiera de la oración principal. Esta doble función como -

pronombres relativos y como adverbios, hace que las subordinadas 

introducidas por ellos oscilen entre la subordinación adjetiva y 

la subordinación circunstancial, ••• " (Real Academia Espai'lola, ~

~, P• 533). En los materiales reunidos registramos: 

adverbios casos % 
relativos 

cuanto 2 1.9 

donde 98 92.S 

cuando 5 4.7 

como l .9 

3.1 Cantidad: cua~ (2 ejemplos 1.9%) 

Hemos agrupado al relativo cuanto entre los relacionantes ad

verbiales -aunque el Cuestionario lo incluye entre ·1os relacio

nantes no adverbiales y las gram&ticas no llegan a un acuerdo co

mOn<74>_ porque los dos ejemplos recogidos cumplen funciones de 

relacionante adverbial. "Cuanfo sustituye !l lo que cuando el an

tecedente es el indef inidcf ~,. expresó o táci lo: • todo cuanto 

decia le parec!a gracioso; comed cuE:nto quer&is•" (Gili y Gaya, 

Curso superior, p. 283). 

I 
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La Real Academia (Esbozo, P• 221) señala el uso de las formas 

masculinas y femeninas de cuanto y- el empleo frecuente del neutro·. 

Sin embargo, en el material ::ocumentado·, no registramos ninguna 

forma femenina o masculina· y s6lo dos con el neutro. El habla cul-
(75) 

ta de México parece preferir la forma correspondi~nte todo lo gue • 

3.1.1 Formas masculinas y femeninas (O casos). 

No se doeument6 ning6n ejemplo. 

3.l.2 Forma neu!.a:• (2 casos, 100%). 

3.1.2.1 Sola: Registramos un ejemplo "Eran balas explosivas, que 

la entrada es muy pequef\a pero a la salida rompen cuanto hay". 

3.1.2.2 Agrupada con~-: 

El relativo Cuanto conll,,va a su antecedente, Bello lo explica 

as!: "Cuantos entraron en la nave pere·cieron, ·esto es, tantos hom

bres cuantos" (Gramática, p. 134). As! como el caso de todo lo gue, 

el relativo admite un adjetivo que lo modifica, formando expresio

nes como: todo cuanto. S6lo registramos un. ejemplo con esta forma: 

Por ejemplo: "De manera que el cumplimiento de ia ley se opera.en 

todo cuanto es, en todo cuanto existe"• 

3.2. Locativos: don.de (98 casos, 92.S~) 

El relativo DONDE, por su doble funci6n relativa y adverbial 

sustituye, en ocasiones, a las formas en que y en el que o.!!!...!.! 

.cua1< 7&>. Sin embargo seg6n nuestros materiales las cifras de 

frecuencia de uso indican la preponderancia de DONDE.como relacio

nante adverbial en el habla culta de México. 
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Nexo N6m. de especifi- explica- ! 
casos cativas Uvas no ( 77) 

" no humano totales humano totales otros 

EN QUE 33 20.s 26(78) 22) 7 274 

1::N EL ®E 17 10.s 9 .36, 8 32 

t-:N EL CUAL 13 8.1% 6 i7 7 18 

DONDE 

TOTAL 

98 60.9 46 ,98 33 98 19 

161 

J.2.1 cgn antecedente systantiyg. ttn.c,<>[aclones adjetivas, especi

ficativas y expllcatlvas (70 é:asos,. a.~.6"l• 

especificatlvas 

.explicativas 

4 'T ·'cas.os 

33 

~8-·2" 
4.1 .• El't,. 

Las cifras de frecuencl• eatre oráciones pr~pó;slciotiales y sin 

preposici6n indican "n~, preferencia, por estas ,6lt.~mas. 

casos "· 
Sin preposici6n ~',~ 57 

Con preposlci~n 3. 43 

3.2.l.l !1:n oraciones especificativas (47 casos, ~8.2$j 

3.2.1.1.1 ~in preposlci6n (29 casos, 62%) 
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El relativo adverbial DONDE se usa en estas constru.ccionea con 

un antecedente no hwnano que expresa 1ugar<79 >.:: "Pero las ocho me.! 

quitas !2e. todavía hay culto están abiertas ••• " 

Sin embargo el antecedcante no ea siempre un adverbio o nombre 

de lugar (cf. Beal-Academia Bspafiola, Gram&ttica, p. 354). Por eje!! 

plo: "Yo te busco un trabajo~ ganes bien". 

Claro est4 que el antecedente que regiatramoa con ús·frecuen

cia (once casos) ea el sustantivo ~t por ejemplo: "siempre va

mos a loa lugares ~ él trabaja ••• 11 ; "1 llegamos a otro lugar 

~ hab{a al to y nos detuvimos ••• "·; "Pero llegamos a un lugar 

~ teníamos que trasborda~oa ••• a otro cami6n". 

La f'unctcSn en éstas oraciones es la de complemento adverbl.al 

de lugar (27 casos}. Por ejemplo: "Nos llevaron a un cabaret ~ 

tocaban mlisica griega•. S6lo documentamos un ejemplo en que DONDE 

tiene tunci6n de complemento adverbial temporal. "Nosotros pudimos 

ser testigos de las épocas~ la tracci6n e.ra casi de la carre

ta, basta nuestros d{aa, en que tenemos el 3et•. Bata austituci6n 

de DONDE por CUANDO podna explicarse por el doble valor de EX QUE 

como complemento adverbial de lugar y de tiempo y el ci;uce de~ 
.. .1 (80.} 

por en que. La Real Academia recoge esta.forma en los clasicos • 

S6lo documentamos un ejemplo con antecedente adverbial: "Oye, no

sotros fuimos a11,, dgnde ·hicieron 'La novicia rebelde'"• 

3.2 .• 1.1.2 Con :ere;eoaici6n (18 casos, 38,&) 

Prepoaici6n casos ,,. 
en 15 83 
a 2 11 
de l 6 

·-
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El nexo en donde se prefiere para,designar un lugar de estan

cia o permanencia ( 15 cas·os) pero es ml·s corriente, en estos ca

sos, el empleo simple de~ (45 casos). En los materiales re

cogidos s6lo documentamos verbos de reposo con la preposici6n .!.!l• 

Por ejemplo: " ••• hacen películas en donde se dedican a pasar

te muy bonitos paisajes". 

L.a ¡:,reposici6n .! se usa, en-nuestrós máteriales, con verbos 

de movimiento (La casa adonde vamos estl muy cerca>, o de reposo 

(Hacer una serie de c!lculos en todos Íos puntos adonde se ve la 

estructura de hierro). 

3.2.1.2 En oracir:nes explicativas (33 casos, 41.9%) 

3.2.1.2.1 Sin preposici6n Cl 7 casos ··SI.si> 

En estas oraciones el antecedente. se refiere a un nombre de

terminado propio de lugar o instituci6n como: El pueblo español, 

Nueva ~ork, Banco de M&xico, Escuela de Comercio, calles de Flo-, 

resta, etc. Por ejemplo: "Me acuerdo que en la Septima ave~ida y 

la Ciento Dieciseis, ~ vivlamos, h.a.b!a ••• ••¡ "Y los de consul

ta externa del Hospital Infantil, donde los niños son pobres, es

peran horas eternas•.••"• 

En estos casos np observamos nin_g6n cambio en la funci6n del 

,relativo (complemento adverbial locativoi 

Por ejemplo: "Los campos,~ ~a se levant6 la cosecha, se 

ven todos abonados· y preparados ••• "; "la escuela de Comercio, 

.!!2!!.2!. se estudiaba taquimecanograf!a,. s.e ha convertido en todo un 

Instituto". 

3.2.J.2.2 Con preposici6n (16 ~asos, 48.5%) 
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Las prepoatoionea ús frecuentes son m y.!• 

Preposición casos " 
en 12 75 

a 4 25 

La función del relativo no. varía en estos ejemplos (cto. adver

bial de lugar) • 

Con verbos que expresan movimiento !2e!. pUede llevar.la prepo

sición ! (3 casos):· "La hacienda, adonde Íbamos todos los fi. nes de 

semana, estaba Dl1q cerca de la ciudad". Solo reg.l.stramoa un caso -

con verbo que ~xpresa permanencia: " ••• en Estados Unidos, adande 

lo han querido aplicar sin un razonamiento firme". 

Como en el caso de las oraciones especificativas se prefierEt el 

empleo de !2e (17 c~sos) a en donde (12 casos) para expresar el 

lugar de estancia o reposo. Por· ejemplos "Hay otm ejemplo más, !! 

!2!!2!, se puede lablar tambiln de colapso_gravitacional"'• 

3.2.2. Sin antecedente (18 casos, 18.4~) 

Las oraciones sustantivadas segÚn nuestros materiales se presell 

tan de la .siguiente forma: 

El sust_antivo, el verbo SER y el relativo DO?IDE (11 casos); el 

verbo SER, el sustantivo y el relativo DONDE (4 casos); adverbi.o de 

lugar (al~Í), el verbo SER y el relativo OONDE. (3 casos). Estos 

ejemplos con~erten la oracicSn de relativo.en una predicativa (5 -

casos con.preposición,13 casos sin preposición). Por ejemplo: "y 

en ese lugar era ~ los judío·s bajaban a tomar agua a un río que 

pasaba por Jeru,salln•¡ "en el desarrollo corporal es en donde 

se trata de estudier al nifio en función de todas las 



' - 114 ... 

gentes que lo rodean"I "me• dedicaba yo al basquet-ball y allí 

fue ~ me lastirn, las rodillas·11 ; "Entonces ah! fue ~ recue!. 

do que ••• "; "en el trabajo, en la calle ••• y allí es~ se da 

uno los frentazos 11 • 

3.3 Temporales: cuando (5 casos, 4.7~) 

Sobre este relativo la Real Academia dice que: "el adverbio 

cuando con valor relativo es muy poco frecuente, puede decirse,. 

sin embargo: ~Record&bamos los. ai\os cuando ibamos juntos a la es- ., ·-
cuela" (Esbozo, p. 534). En los materiales estudiados registramos 

cinco casos, con antecedente sustantivo tres y ios en formas'peri

fr!sticas con!!!.• 

3.3.1 Con antecedente sustantivo: (3 casos, 60~). 

De ac1.1erdo con los 111ate.riales eJtudiados la forma EN QUE con 

función de complemento adverbial tempo,ral prevalece (85.8%) sobre 

el relativo CUAND~~en estas construcciones, 

Nexo N6m. de 
cas9s. especifi explica-

caUvas'; Uvas. 

JUE(Sl) 5 7.6 5 

E:N QUE 56 84.8 45 11 

CUANDO 5 7-.6 

1 66 ! 

1 
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\ 

Los tres ejemplos registrados forman oraciones explicat~vas 

y su antecedente adverbio, locu~i6n o nombre indica tiempo. Por 

ejemplo: 

"Los que íbamos en París en cincuenta y tres ••• , cuando el 

Curso Internacional de Fonología y Foniatria, nos volvimos a e!!. 

contrar"; "En el segundo afio de Preparatoria, cuando vino el 

pu,ito de decisi6n, nadie sabia nada ••• ''; "En ese curso se trat!, 

ba de nivelar los cqnoeimientos de los alumnos, para que pudie

ran ingresar a la Facu1,tad de Filosofía, en ,febrero, cuando era 

tiempo y se trataba de los· alumnos j6yenes". 

3.3.2 Sin antecedente< 92> 

En°los ejemplos registrados ia orac16n sustantivada relativa 

tiene funci6n de predicado nominal y el sustantivo ño tiene sie!!!, 

pre un valor temporal. Por ejemplo: "el tiempo de morirse es 

cuando esti en la c6spide de la gloria"; "En juvenil 3 fue cuando 

empec, ya -~ destacar". 

3.4 Modales: S2!!!2_ (1 c~so; 9%). 

Este relativo puede ~ener como an.tecedente un adverbio de mo
·> 

do o un sustantivo, como manera, modo., arte(BJ>. 

Compite con este relativo. adverbial, seg6n los materiales es

tudiados, la forma EN QUE con anteced~nte de significaci6n modal, 

por ejemplo: "Se hace de la misma manera en que se sustituy6 a 

Judas". Esta construcd6n tiende a ser mis empleada (801) en los 

ejemplos recogidos<s4>. 
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i nexo casos % 

en que 5 80 

como 1 io 

1 

En el 6nico caso documentado de_ como, ei antecedente es manera: 

"ri11Jcho tiene que ver la 1oanera .s.2.!!!2, te "'istes, ~ te arreglas, de 

eso derende mucho ...... 
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la equivalencia de empleo entre EL CUAL y EL QUE en oraciones ex

plicativas. Este cruce parece extenderse a las oraciones especi

ficativas. 

s. La alternancia de los relativos LO QUE y LO C~L 'en oraciones ex

plicativas con antecedente refleja nuevamente la superioridad del 

relativo QUE (81.8%) ya que sóle registramos cuatro oraciones in

troducidas por LO CUAL. 

6. El uso del relativo QUE ~n oracione~ adjetivas (99.3%) es muy su

perior a su empleo en oraciones sustantivas como: "Le dimos que 

comer", CO. ~) pero cuando este relativo va acompañado de ai'.tl

culo la frecuencia en oraciones sustantivas es mayor (53.85%). 

7. Es importante señalar que de acuerdo con los materiales analiza

dos el habla culta de México prefiere el uso del relativo DONDE 

(60%) a las formas adverbiales EN QUE, EN EL QUE, EN EL CUAL. 

Pero emplea con mayor frecuencia EN QUE con valor temporal (84%) 

que CUANDO; y EN QUE con valor modal (80%) que COMO. 

e. El relativo CUYO registra una débil vitalidad en el habla mexi

cana (0.3%). En nuestros materiales su empleo cultural e intele~ 

tual. Dos formas sustituyen a CUYO, .lo m!s importante es Uf'! de~

doblamiento pronominal (el relativo ·QUE y el pos~sivo ~)quedes 

pronominaliza al relativo limitando su función a. la de nexo y 

dejando la función pronominal al posesivo. 

9. La preferencia del pronombre·LO QUE (94.6%) frente a CUANTO 

(5.4%), es determinante, el pronombre aparece frecuentemente re

forzado por el adjetivo~· 
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CONCLUSiONES 

l. El relativo .:.iu& -con y sin arU.cúlo- tiene un absoluto predo

minio sobre los demls relativos qss6 casos, 89.2%); le sigue, 

a enorme distancia, el adverbio r,la't~vo DONDE (98 casos, 5.6J). 

Es notable esta relativa vitalidad de DONDE, que inc~uso supera 

la frecuencia del relativo EL CUAL (43 casos, 2.4%). Al mismo 

tiempo es impo~hnte serlalar la bc1j.a frecuencia de CUANTO (2 -

casos, O.ll) y COMO (1 caso, o.OS%>• Esta distribuci6n no di

fiere sustancialmente del esquema que, presenta el habla popu

lar mexicana. (Cf. Francisco Mendoza, ~xis del relativo en 

el habla .PS'PEJ.ar de la Ciudad de M6xico). 

2. La preferencia del hablante mexicano a favor de QUE (93.3%). con 

antecedente huma.no denota la po!=a vitalidad del relativo QUIEN 

6.7%). Sin embargo es interesante destacar el empleo de QUIEN 

con antecedente no humano en ejemplos como: "e°l gato a quien 

quer!a mucho ••• ". En oraciones sustantivadas se eontin6a es.ta 

preferencia por el relativo QUE, ~hora acompañado de articulo. 

·."¡UIEN introduce solamente el 15.4%, de estas oraéiones. 

3. El hablante culto ti~nde a emplear con mayor frecuencia oraci2, 

nes especificativas (72%). Los pronombres relativos QUE y .71UIENI. 

son los que las introducen en mayor n6mero. 

4. La preferencia por el pronombre QUE (acompañado de ~rt!culo (64%) 

vuelve .a ser notoria frente al relativo EL CUAL (36%) incluso 

en oraciones explicativas en las cuales es preferible emplear EL 

CUAL, o simp~emente el relativo QUE, y dejar EL QUE para las or.!. 

ciones especificativas. Aunque EL CU~L introduce efec.tivamente 

un mayor n6mero. (51.44') de oraciones explicativas que especifi

cativas, es n~table la frecuencia de uso e~ estas 6ltimas (48. 

6%). Este fen6meno podr{a explicarse, en el habla mexicana., por 
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10. El empleo de la preposici6n es má_s frecuente con antece

dente no humano (80~) y las preposiciones más empleadas 

son: !!!. (43%), !. (2_9.1%), _2!, (16%), :52!!. (8.04%) y por 

(3.06%). 

La elevada.frecuencia de la preposici6n .!!! puede deberse 

a que unida al relativo i.lUE se emplea reitei:adamente con 

valor adverbial tem_poral, loc~tivo y modal. 

11. Es frecuente la omisi6n de la. preposici6n que debe acom. 

pañar el relativo de·acuerdo con la funci6n que desemp_! 

ña en su oraci6n. 

La omisi6n preposicional más frecuente es de.!. (5~), .!!! 

(43%)., ,2!. (4.1%) y~ (2.8%). 

La preposici6n .!. se elide proporcionalmente más. con ant!, 

cedente humano que con antecedente no humano, pero la 

preposici6n !!!. solamente se elide con antecedente no hu

mano. El desdoblamiento ~~onominal favorece la omisi6n 

de la preposici6n en algunos de estos casos. En los mat!. 

riales estudiados advertimos poca vacilaci6n en el orden 

de las preposiciones y los relativo~ (1.2%). 

12. El uso de pronombres relativos sin preposici6n .(82.04%) 

es más frecuente· que con preposici6n (17.96%). Esta di

ferencia es menor cuando las oraciones están introduci

das por adverbios relativos (sin-preposici6n, 60%; con 

pr•posici6n, 40%). 
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427. 

21 Keniston, H., The sintax of castillan prose, P• 16'6. 

22 Fernández Ram!rez, s., Gramática espaflola, p. 343. 
1 . 

23 En este trabajo hemos respetado el orden propuesto por el 
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coordinados de la le_ngua. Consideramos que lós casos de antece-
... 

dente con pronombre demostrativo podrlan ser incluidos en los 

otros apartados (antecedente humano o no humano), seg6n el caso. 

24 Hemos incluido en este cuadro oraciones especificativas con 

antecedente no humano (529)~ humano (242) y pronombre demostrati~ 

vo e 14>. 

25 Dl.sHnguimos en este apartado Con preposici6n les usos pr~ 

po:;itivos seg~n la norm~ y su realizaci6n en el habla de acuerdo 
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27 En esta clasificaci6n no hemos considerado las construccio

nes adjetivas en coordinacl6n y yuxtaposici6n, ya que las anali

zaremos posteriormente (2.1.1 .• 1.1.1.c.) 

28 Menéndez Pidal, R., ~r del M!o Cid. t~xto, gramltica ~ 
·vocabulario, Madrid, Espasa-Calpe, 1964, P• 332. 

29 Lenz, R., La oraci6n v sus partes, Madrid, 19~5, P• 219. 

·3º Sullivan, G., "Relativas in Spain", Hispania, XXXVI, 1953, 

p. 458. 

31 Las 6nicas preposiciones registradas en nuestros materiales 

son las siguientes: 

32 Con antecedente humano, en estas oraciones, registramos que 

,la preposici6n m&s frecuente es .!. (81.25%). 

33 En adjetivas especifica·t1vas encontramos 22 ejemplos con la 

forma en que, con que y 45 aon ~- Los casos con~ se pre

sentaron de la siguiente manera: 27 sin ~reposici6n, 15 con la 

preposici6n !!!,, 2 con.!. y l con -2!• 

34 Criado de Val, M., Fisonom!a del espaiiol, Mdddd, Ed. Agui

lar, 1962, P• 175. 
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35 Alonso, Amado y Pedro Henr!quez Urena, Gramática castella

!!!,, Buenos Aires, Losada, 1959, P• 99. 

36 Lope Blanch, J., Obser.vaciones sobre la sintaxis del espa

ñol hablado en M!xJ.s, Instituto de Investigaciones Cient!ficas, 

M,xico, 1953, P• 28. 

37 En nuestros materiales encontram~s que la preposici6n ~ se 

presenta en un 81.48%, se omite un 74.41%; .! se presenta ~n 7.4%, 

se omite un 23.25%; 2.!. se presenta un 5.5%, se omite un 2.2%; y 

la preposici6n ~ se presenta un 5.5% y no se omité. 

38 Todas estas construcciones está~ ~eforzadas por los pronom

bres indirectos.!!. o ill.• 

39 La mayor!a de estos ejemplos se registraron en pretérito de 

indicativo y tercer~s personas del singular. 

40 Eñ oraciones especificativas· con antecedente no humano re

gistramos SB ejemplos y ~on antec~dente humano solamente 2. 

41 En oraciones especif'icativas con antecedente humano y ¡,repo

sici6n registramos 5 ejemplos con quien y 4 c~n la for:na articulo 

más que. 

4·2 Estas construcciones igual que las especificativas' con art!. 

cedente no hum~no y omisión de la preposición.! estln reforzadas 

por los pronombres indirectos_!!. o.!!!!.• Esto podrla obedecer a 

una compensaci6n de la omisi6n con el pronombre pleon!stico, ,(Cf. 

43 Registram~s un ejemplo de sustitución de la pr,;?posiclón ~ 

por .=2!l o por. Esta sustitución omite tam!:>ién Al art:.!culo. Por 
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ejera¡:-,lo: "Frobl~m::ts de .que está absorbida"• 

44 La forma articulo+ que sustituye al pronombre demostrativo 

en tocos los ej?.·nplol! recogidos \( 14) y el pronombre demostrativo 

podda sustituir a la forma artículo+ que en 21 de los 36 ejem

plos recogidos. 

45 En to·los los e jen:plos recogidos el demostrativo puede ser 

sustituido· por ld forma articulo C.!!,,.!!,, los,.!!!) m!s QUE; Por 

ejemplo: "nos fuimos juntando aguell!?Jl...,!l!!! congP-nUbamos en nue.2, 

tros gustos e hicimos una V'.ieja amistad"; ••nos fuimos j.untando 

los que congenl!bamos ••• " 

46 La forma n';!utra lo gue se emplea en nuestros materiales en 

206 casos y el- demostrativo neutro m&s que solamente ·en dos ejem

plos. 

47 La oraci6n especificativa se emplea, seg6n nuestros materi_!. 

les, un 77:t.. 

48 Keniston ya seiic1.la esta ten·dencia E!n. el, habla renacentista 

espaFola, Cf. The sintax of castillan prose, p. 167. 

49 se,36n nuestros materiales, en las oraciones especificativas 

las construcciones coordinadas t.ambi,n son copulativas (y)º 

SO Las omisiones preposicionales se presentan siempre sobre las 

mimas prep~si=iones quP- se emplean. En este caso la preposici6n 

!!!.• 

51 En las ex!)licativas con antecedente no huma.no las construc

ciont•s <?n p::sl.vu refleja fueron catorce. 

as expiicativas c:nn antecedente no humano F.l:icontramos un 

n6~~ro mayor de construcciones con func16n de objeto directo (26). 



- 126 -

53 En las adjetivas explicativas con antecedente no humano s6-

lo r~gistramos el 12.42% de casos preposicionales y con antecede!!, 

te humano el ll.57l. 

54 Real Academia Española, Esbozo, p. 526; Gili y Gaya, s.,. 

Curso superior, P• 277. 

55 Cf. Lapesa, R. "El, ta, lo, como antecedente de relati_vo en 

español" en H·omenaje La Haya, Instituto de Estudios Hisp&nicos, 

Portugueses e Iberoamericanos, Universidad Utrecht, 1966, p. :<IV. 

56 Cf. Criado de Val, M.,, Fisonomía del idioma· español, P• 174. 

57 La diferencia entre explicativas :?2.2'..-. ¡ especificativai;. 75., 

3% ·'n oraciones introducidas por el relativo .!UE es mayor. 

58 Como en casos anteriores hemos .t"espetado la clasificaci6n 

propuesta·por el Cuestionarlo que separa·los pronombres demostra

tivos en un tercer capitulo. 

59 l..lUE, tot~1 de especi'ficativa-s 923 ~asos, oraciones preposi

cionales con presenci'a u omisi6n de la preposici6n 113 {14%). Ar

ticulo m!s QUE, total de especificativas 36 casos, oraciones pre

posicionales 28 (77.8%). 

60 Las funciones m,s fr":!GU'i!ntes en. especificativas cc.n el i:-el!!, 

tivo :iUE fueron: sujeto, obj-:t-::> direc·to y complemento adverbial. 

61 Las especificativas c"n <1ntecedente humanó introdut"!.~;1-

QUE 250 casos 92.5" 
Articulo mb QUt: 8 casó,,).; 3~ 
Articulo mh CUAL 4 CdSOS 1.5% 
4UIEN 8 casos 3~ 

62 En las adjetlvas·introd .. ddas por el r~lativo QUE sin arth..,-
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lo documentamos poca rn"'cucrncia de uso ( 7%, 8 casos). 
\ 

61 Al hacer ,i~ estudfo iie las construcciones perif_rásticas con 

!!!. clasificamos es tas c-,n,cicr.és en preposicionales, no prepnsi

clona les y la formd -lUE .:::: t:L uue:,, seg6n su recurrencia de uso. 

64 En este caso hemos pi:-eferidQ anaUzar la funci6n de lé ora

ción a<ijetiva ya que. por la contí.nua pl:'esencfa del verbo ~ es 

m!s l:''!.presen tati va. 

65 Cf. Real Academia ~spañola, Gram!tica, p. 424; E:sbozo, P• 

530; Gill y Gaya, Curso .:;;uoerior, p. 284; Criado de Val, Fisonomía, 

p. 175; aello, Grdm&tica, p. 168. 

66 Cf. 3.4 CUA:·.Tüa 

67 "'El Clid!, los ci.;.:iles•, como· pronombre especifica.tivo. Fen6-

meno poco frecuentF.-, ,;:xplicable mediant;e la equival~ncia que exis

te, P.n oraciones explicativas, entre el cual y el gue" (Observaci.2, 

nes, p. 28). 

'68 La preposici6n !.t segOn nuestros materiales, es la mb fre-

cuent'! cuando el ñnteced~nte es humano. 

69 e:xr,llc-9tivas c:on antecedente humano¡ 

..:i.'E 96 C:éWOS 89. '7% 
E:L ..¡UE 6 Cá:'10S S.~. 
"'UIElJ ~ C•lSOS 4. 71 

r 'º L<J QUE, 206 c,:isos, 59.l:<.. '.l'c~ ..... de casos documcr.tado::; con la 

forma artículo ;n&s ~UE, 351. 

'11 E:n las oraci·unes dd,ietivas con los relativo:; JJE, ::: .. !:E 

::;::., C~AL las cúnstrur:-;:iones con antecedente no humdnO f,vn en las m!s 

numerosas. \ 
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72 Conservamos esta clasificaci6n para concorda_r_ ,con el .Cuestio

~ y facilitar 'los estudios coordinados de la lengua. 

73 Cf. Real Academia espa·ñola, Gramá.tica, p. 426; Esbozo, p. 

531; Sello, Gramática, p. 365; Gili y Gaya, Curso Superior, P• 532. 

74 El Cuestionario incluye al ,·elativo cuantitativo :u;,: TC• ~ntre 

los relacionantes no adverbiale:., per<;> no todas las gramátici'ls con

cuerdan con esta clasificaci6n. A. Alonso y P. Henrlquez Ureña, 

Gramática castellana, P• 99; Bdlo, Grarnltica, p. ·134 y 142-143; 

Fernáñdez Ram!rez, Graniát:1.s~spar.oJ.!., p·. 338; Keniston~ The sin

!!!, P• 192 y 204; Real },cadernia Espllñola, E·shozo, P• 218; disti.!l 

guen en CUANTO cualidades de prenombre y adverblo rt>lativo. 

Alcina y Blecua, agrupan a los relativos en una soia clase de 
··' 

palabras sin distinguir entre r,t·cnombres y adver:-bio. (Gramática 

española, 4.8.) Gili y Gaya, Curso Superior, P• 283, incluye a 

CUA:~T<? entre los adverbios relativos Gnic:amente. 

75 Registramos 2 ejemplos con e·1 rel.ativo CUANTO o.u; d'!l total 

recopilado (1739) y 35 ejemplos de la forma TODú LO .¿l!E 7.% del miE_ 

mo total. 

76 "QUE puede subs ti tµirse por DONDE cuando e 1 an tece,~en t•.! sea 

un nombre que designe lugar o tiempo; cuando lo sean los vccablo~ 

~. indicio u otros an&logos, y cuando lo ~ea un demostrativo 

·neutro; v. i;;:r.: la casa en ql:e nac! o la casa donde nac! ••• " (Real 

Academia Espa~ola, Gram&tica, p. 317). 

77 E;n este caso nos r!!ferimos a las forma3 ¡··e.e ifr.~st:i.~-:,1:3 ::iel 

r,:,lativo DONDE con el verbo !!!_ 'y ¡;>ONDE con nnbz.ceJ<:"nte Pn :.:Hu

sula adverbial. 
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78 En este caso hemos incluido -·4 ca~os de omisi6n de preposi

d~n en oraciones especificativas· con· antecedente no humano intro 

ducidas por el relativo ,iUE. 

79 "••• y se refieren a un n9m'bre· o a un adverbio de lugar q1Je 

no si-empre se ~xpresa. Son un ca!50 :particular de las orac-iones 

adjetivas, con las cuales se .col"!fUnden cuando el antecedente a 

que refiere el adverbio DONDE es un nombre. substantivo o un pro

nombre". (Rc•tl Academia Española, Gramitica, P• 353.) 

SO ilEn nuestros clblcos se halia tambi6n·D0NDE inferido a un 

antecedente que indica tiempo; v. g~.: LSer! posi~le que se lle

gue !:!l día' donde he de conocer que me olvidaste? (Cervantes., 92,

~, 3)" (Gram!tica, P• 256). 

81 e:1 rehtivo -~ue: con antecedente temporal tiene fu.nci6n ad

verbial en or~ciones esp_ec:ifica-tivas sin preposici6n en los mate-· 

dales estudiados. Cf. 2.1.1.1.-i.1.b. La· Real Academia dice: ''Hoy, 

en onciones espP.cif'icativas preferimbs emplear el relati.vo QUE a 

CUANPO, y asl, dice el cantar: "El d!a que t6 naciste/ nacieron 

las flor•~s b~llas, y no el dia cuando; y tambi~n decimos: •el año 

en qu'! fue fundarld R·oma•; y no íel año cuando fui'"• (Gram,tir;a, 

P• 358). 

82 ''!ie construye también con el verbo!!!. contraponi6ndose a 

lJO nilmbre que denoto t!.e~po o a un adverbio de esta clase; v. gr. 

... -· ~ es cu::rndo las sesiones de los ~uerpos legislativos son 

más borr.;scosas (Hartzen!...ur.ch, El iunes)" (Real Academia Espai'lo

,~, Gram!ticd, ~. 362) • 

• 
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83 Cf. Real Academia Española, Gram,tica, P• 367; Esbozo, p. 

534; Bello, Gramltica, p. 144; Giii y Gaya, Curso Superior, p. 

283. 

84 ~ Cf. 2.1.1.1.1.2.1.b. Especificativas con antecedente no h"!r" 

mano, con preposici6n. 
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