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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la fraseología ofrece en la actualidad una variedad considerable de enfoques y 

aplicaciones diversas1 en el marco de la investigación lingüística. La atención generalizada a 

estas unidades de lengua ha adquirido, pues, una presencia significativa en el conjunto de los 

estudios lingüísticos y, más específicamente, en el ámbito de la Lingüística Hispánica. Este 

desarrollo reciente ha llegado a consolidar una teoría fraseológica del español actual, que ha 

proporcionado una visión ajustada y global de la fraseología en su conjunto.2 

A pesar de que el debate científico en torno al estatuto disciplinar de la Fraseología no está 

todavía cerrado, resulta evidente que el estudio de las unidades fraseológicas, por las mismas 

especificidades que estas presentan, constituye un ámbito de estudio lo suficientemente 

homogéneo y sólido como para considerarlo en condiciones de representatividad respecto de 

otras disciplinas clásicas como la Morfología o la Sintaxis, entre otras. Por otra parte, el 

desarrollo de paradigmas novedosos como la Lingüística Cognitiva o el desarrollo de la 

Pragmática ha influido de manera decisiva en su percepción de disciplina inscrita en el ámbito 

de la Lingüística moderna. 

Con todo, en la tarea de describir de manera exhaustiva cada una de las clases locucionales 

del español actual, así como sus tipos estructurales, se requiere de un conocimiento amplio 

sobre los procesos de formación y de evolución de la fraseología en su conjunto. La Fraseología 

histórica, entendida como un ámbito de estudio de carácter interdisciplinar, pretende dar 

respuesta a estos interrogantes que –todavía hoy– quedan pendientes. Tomando como 

referencia, pues, las aportaciones teóricas y metodológicas de esta disciplina,3 el objetivo de la 

presente comunicación se basa en ofrecer una descripción gramatical de la clase locucional 

conjuntiva a la luz de los datos contextuales de la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza, 

con el fin de que esa caracterización pueda aportar información de carácter diacrónico a la 

descripción sincrónica de las locuciones conjuntivas del español actual. 

 

                                                      
1 Las diferentes perspectivas a las que se alude son, entre otras muchas, la fraseografía, que estudia la inserción y presentación 

formal de las unidades fraseológicas en las obras lexicográficas; la Fraseología histórica, que estudia la evolución semántica y 

gramatical en el tiempo de las unidades fraseológicas, así como las interrelaciones e implicaciones mutuas entre el sistema 

lingüístico y la creación literaria; la fraseología, como componente léxico en la enseñanza del español como lengua extranjera o la 
fraseología entendida como uno de los mecanismos generadores de significados pragmáticos en el ámbito del coloquio. 
2 Hay que destacar, en este sentido, las aportaciones de Zuluaga 1980, García-Page 1991 y 2008, Corpas 1996, Ruiz 1997 y Montoro 

2006, principalmente. Es de justicia reconocer la magna aportación que Julio Casares 1950 (1992) formuló en su día, el cual sentó 
las bases teóricas y metodológicas actuales. 
3 Para una descripción de sus principios teóricos y metodológicos, véanse los estudios de Echenique 2003, 2008a, 2008b y de 
Echenique y Martínez 2011. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA TEORÍA FRASEOLÓGICA ACTUAL EN TORNO A LA CLASE 

LOCUCIONAL CONJUNTIVA 

Antes de iniciar el estudio detallado de las locuciones conjuntivas en la obra literaria de don 

Íñigo López de Mendoza, será útil sintetizar las diferentes aportaciones de la teoría fraseológica 

actual, con el fin de contrastar los tipos estructurales descritos con los procesos de formación 

fraseológica atestiguados en la historia del español. Ello nos permitirá extraer algunas notas 

descriptivas de carácter histórico en relación con los varios procedimientos de configuración 

sintáctica de la clase locucional conjuntiva. 

Casares 1950 [1992], p. 171, establece una gran división entre locuciones conceptuales y 

locuciones conexivas, formadas estas últimas «con voces o partículas vacías de contenido 

semántico [...] Sirven para poner en relación oraciones o vocablos significantes». En este grupo 

incluye a las locuciones prepositivas y a las conjuntivas, como ahora bien, con tal que, a pesar 

de que, como quiera que, etc. En cuanto a las locuciones prepositivas, incluye las siguientes: en 

pos de, en torno a, por encima de, al través de, etc. 

Zuluaga 1980, p. 145, incluye a las locuciones prepositivas y conjuntivas bajo la 

denominación genérica de «instrumentos gramaticales» y las describe en estos términos: «Su 

papel consiste en establecer relaciones entre otras unidades lingüísticas». 

Por su parte, Corpas 1996, p. 106, consciente de la dificultad inherente a la hora de clasificar 

este tipo de segmentos fraseológicos, afirma: «En el terreno de la fraseología las locuciones 

conjuntivas presentan un estatus vacilante». De acuerdo con su análisis, las diferencias con 

respecto al resto de clases locucionales son dos: no forman sintagmas por sí mismas y no 

pueden ser núcleos de estos. Por otra parte, desde un punto de vista semántico, destaca la 

posibilidad de que una misma locución pueda presentar diferentes significados. Por último, un 

rasgo morfosintáctico altamente relevante en cuanto a su actualización discursiva se basa en la 

posibilidad de selección de modo o tiempo verbal. 

Ruiz 2001, p. 46, no contempla la existencia de locuciones conjuntivas. Las unidades 

consideradas por la tradición gramatical como locuciones conjuntivas se reagrupan, pues, entre 

las locuciones prepositivas y las marcadoras.4 De acuerdo con su planteamiento teórico, algunas 

locuciones prepositivas se convierten en marcadoras si les sigue el transpositor /que/: a pesar de 

que, con el fin de que, etc. Para Ruiz, todas las unidades que presentan función conexiva serían 

directamente locuciones marcadoras. Respecto a esta consideración, García-Page 2008, p. 67, 

afirma que «las locuciones conjuntivas no son las únicas clases fraseológicas que pueden actuar 

como marcadores del discurso, sino también, por ejemplo, las adverbiales, las prepositivas y 

ciertas fórmulas rutinarias; y, además, tampoco todas las conjunciones están destinadas a actuar 

con una misión textual o pragmática». 

En su propuesta de descripción de la clase locucional conjuntiva, García-Page 2008, p. 132, 

destaca como aspectos generales la alta rigidez fraseológica, en el sentido de que no admite 

variaciones formales y una estructura sintagmática inconclusa, con el elemento de cierre /que/ 

en la mayor parte de los casos. Otra característica común reside en la coincidencia de estructuras 

sintácticas entre las locuciones conjuntivas y prepositivas, como a pesar de, a consecuencia de, 

entre otras, diferenciadas tan solo por la presencia o no de /que/. García-Page destaca asimismo 

la falta de equivalencia con una conjunción en la mayor parte de los casos. 

                                                      
4 Algunas de las unidades que ofrece como ejemplo de locuciones marcadoras son las siguientes: sin embargo, con todo, aun 
cuando, así y todo, ahora bien, siempre que, siempre y cuando, por consiguiente, mientras tanto, antes bien, entre otras. 
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En el apartado de estructuras básicas, García-Page 2008, pp. 132-133, incluye [SP + que], 

que a su vez recoge dos grupos: [prep. + lex. + que] y [prep. + N + de + (que)]. Considera 

variantes de este esquema los cambios en la categoría léxica, la alternancia de artículo o el 

trueque de la preposición del término. Otra estructura descrita es la de [Sadv. + que], con un 

adverbio como categoría léxica. Si el adverbio tiene régimen preposicional, la variante es [adv. 

+ de + que]. Siguiendo con la descripción de las estructuras básicas, se sitúan las llamadas 

«estructuras binarias yuxtapuestas», que se corresponden con dos tipos de locuciones 

conjuntivas, formados por dos elementos yuxtapuestos, diferenciados según la categoría 

gramatical del elemento nuclear de la locución, ya sea un adverbio o una preposición. El primer 

subtipo estructural está constituido por los esquemas sintácticos siguientes: [adverbio + 

adverbio], [adv. + conj.] o [adv. + prep.]. A veces, estos esquemas se ven incrementados por 

otro adverbio, que se concibe como parte integrante de la locución. Por otra parte, el segundo 

subtipo estructural se concreta en el esquema [prep. + que]. Otro tipo básico se corresponde con 

el llamado «binomio coordinativo», definido por García-Page 2008, p. 133, en estos términos: 

«El adverbio puede quedar desdoblado, bien por otro adverbio de significado idéntico o afín 

bien por otra categoría léxica, formando una estructura gemela: siempre y cuando, según y 

como, según y conforme, así y todo, etc.». 

Finalmente, en el apartado de las denominadas «estructuras marginales», incluye los 

esquemas siguientes: [SN + que], [Participio + que],5 [Nexo…Nexo], [por + elemento intensivo 

+ adj. / adv. + Oque] 6 y [Verbo + relativo + Verbo].7 

Montoro 2006, pp. 218-220, establece un conjunto de criterios para la delimitación de la 

clase locucional conjuntiva. Los divide en criterios que establecen el estatuto fraseológico de 

una construcción sintáctica dada y en criterios que prueban el papel conjuntivo. En el caso de 

los primeros, una construcción fraseológica debe presentar estos rasgos para ser locucional: ser 

pluriverbal, tener algún grado de fijación formal,8 presentar posibilidad de variación 

fraseológica,9 tener algún grado de especialización semántica tendente, en este caso, a la 

gramaticalización y activar un valor relacional semejante a una conjunción. 

En el caso de los segundos, Montoro 2006, p. 219, delimita los siguientes criterios para que 

una estructura sea conjuntiva: equivalencia en el plano semántico con una conjunción simple, 

restricciones combinatorias en el caso de determinadas estructuras sintácticas10 y presencia de 

un verbo finito en la relación sintáctica en la que se integran ambos componentes. 

Para Montoro 2006, p. 220, las locuciones conjuntivas sin el elemento /que/ han alcanzado el 

mayor grado de fijeza posible y constituyen, por tanto, el núcleo de la clase locucional 

conjuntiva. Por el contrario, en el caso de las locuciones formadas a partir del elemento /que/, 

Montoro 2006, pp. 223-226, postula que es necesario demostrar la fusión existente entre los 

diferentes componentes y justificar la decisión de no considerar /que/ como un inclusor. Para 

ello aplica diferentes pruebas sintácticas, como la imposibilidad de supresión del sintagma 

encabezado por /que/, la insustituibilidad del segmento introducido por /que/, ya sea por un 

sustantivo (que1) o por un adjetivo (que2). 

                                                      
5 García-Page 2008, p. 133, recuerda que hay gramáticos que prefieren analizarlas como cláusulas absolutas. 
6 Corpas 1996, p. 107, considera estos segmentos como «locuciones conjuntivas con carácter discontinuo». 
7 Sobre este esquema sintáctico, afirma García-Page 2008, p. 133: «Aunque se trata de esquemas característicamente fraseológicos, 

resulta muy arriesgado analizarlos simplemente como locuciones (loc. conj. o loc. adv.)». 
8 Montoro 2006, p. 218, caracteriza este indicador mediante la verificación sintáctica de tres rasgos: insustituibilidad de los 

componentes, invariabilidad de alguna categoría gramatical e inmodificabilidad del núcleo y del inventario de los componentes. 
9 Que se concreta en la existencia de variantes léxicas y en la posibilidad de incrementos, sustracciones y complementaciones. 
10 De acuerdo con Montoro 2006, p. 219, estas restricciones se concretan en estos términos: «1. En el caso de la interordinación, 

serán dos miembros y sólo dos; en el caso de la coordinación, pueden ser varios miembros. 2. Dichos miembros tendrán estructura 
predicativa (serán oracionales) y 3. Estarán al mismo nivel jerárquico desde el punto de vista funcional». 
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Descripción de la clase locucional conjuntiva [Teoría fraseológica actual] 

 Unidades Estructuras Función 

J. Casares 

(1950) 

ahora bien, con tal que, a 

pesar de que, como quiera 

que, etc. 

 

__ 

Conexiva 

A. Zuluaga 

(1980) 

así y todo, con todo y que, 

como quiera que, con tal 

que, siempre y cuando, no 

obstante. 

 

 

__ 

Conexiva 

G. Corpas 

(1996) 

ora...ora, ya...ya, antes 

bien, más que, con tal de, 

por...que, mientras tanto, 

según y como, tan pronto 

como, para que, a fin de 

que. 

 

 

__ 

relacional (en el 

ámbito textual 

incluido). 

L. Ruiz 

(2001) 

__11 __ 

 

__ 

 

E. Montoro 

(2006) 

de manera / modo / forma / suerte 

que, al igual que, desde el punto y 

hora que, a medida que, de tal 

manera (modo / forma / suerte) 

que, a no ser que, desde el 

momento (en) que, en la medida 

(en) que, por lo que, a menos que, 

por más que, toda vez que, cada 

vez que, una vez (que), ya que, 

mientras que, luego que, como 

quiera que, dado que, puesto que, 

y eso que, siempre y cuando, en 

tanto en cuanto, aun cuando, tal y 

como, en cuanto, si bien. 

- Estructuras con /que/: de manera / 

modo / forma / suerte que, al igual que, 

desde el punto y hora que, a medida 

que, de tal manera (modo / forma / 

suerte) que, a no ser que, desde el 

momento (en) que, en la medida (en) 

que, por lo que, a menos que, por más 

que, toda vez que, cada vez que, una vez 

(que), ya que, mientras que, luego que, 

como quiera que, dado que, puesto que, 

y eso que. 

 

- Estructuras sin /que/: siempre y 

cuando, en tanto en cuanto, aun cuando, 

tal y como, en cuanto, si bien. 

Valor relacional 

(ámbito de la 

oración y del 

discurso). 

 

M. García-Page 

(2008) 

de manera que, de modo que, de 

forma que, de suerte que, a 

medida que, a menos que, por 

más que, entre tanto que, en tanto 

que, a fin de que, a pesar de que, 

a consecuencia de que, a causa de 

que, en caso de que, en vista de 

que, por razón de que, ahora que, 

luego que, siempre que, ya que, 

enseguida que, mientras que, 

antes que, después que, bien que, 

así que, como que, comoquiera 

que, dondequiera que, más que, 

encima de que, además de que, 

aparte de que, antes de que, 

después de que, así como, antes 

bien, ahora bien, aun cuando, aun 

si, como si, como para, tan pronto 

1. Estructuras básicas: 

[prep. + lex. + que] y [prep. + N + de + 

(que)]: de manera que, de modo que, de 

forma que, de suerte que, a medida que, 

a menos que, por más que, entre tanto 

que, en tanto que, a fin de que, a pesar 

de que, a consecuencia de que, a causa 

de que, en caso de que, en vista de que, 

por razón de que. 

 

[Sadv. + que] y [adv. + de + que]: ahora 

que, luego que, siempre que, ya que, 

enseguida que, mientras que, antes que, 

después que, bien que, así que, como 

que, comoquiera que, dondequiera que, 

Valor relacional 

(ámbito de la 

oración y del 

discurso). 

                                                      
11 Del conjunto de unidades catalogadas como locuciones marcadoras en Ruiz 2001, p. 57, hemos seleccionado en la nota a pie de 
página 5 solamente las que la autora describe precisamente como unidades equivalentes funcionalmente a una conjunción.  
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como, desde que, de que, a que, 

para que, hasta que, sin que, 

siempre y cuando, según y como, 

según y conforme, así y todo, si 

bien, tal como (o tal y como), pese 

a que, una vez que, cada vez que, 

toda vez que, dado que, puesto 

que, supuesto que, visto que, 

salvo que, ora...ora..., ya...ya..., 

bien...bien..., por muy bueno que 

sea, por muy pronto que, pase lo 

que pase, sea como sea. 

más que, encima de que, además de que, 

aparte de que, antes de que, después de 

que. 

 

[adv. + adv.], [adv. + conj.] o [adv. + 

prep.]: así como, antes bien, ahora bien, 

aun cuando, aun si, como si, como para, 

tan pronto como. 

 

[prep. + que]: desde que, de que, a que, 

para que, hasta que, sin que 

 

Binomio coordinativo: siempre y 

cuando, según y como, según y 

conforme, así y todo. 

 

2. Estructuras marginales: 

[SN + que]: pese a que, una vez que, 

cada vez que, toda vez que. 

 

[participio + que]: dado que, puesto que, 

supuesto que, visto que, salvo que. 

 

[Nexo… Nexo]: ora...ora, bien... bien. 

 

[por + elemento intensivo + adj. / adv. + 

Oque]: por muy bueno que sea, por muy 

pronto que. 

 

[Verbo + relativo + Verbo]: pase lo que 

pase, sea como sea. 

 
Tabla 1. Caracterización lingüística de la clase locucional conjuntiva 

[Teoría fraseológica actual] 

3. LAS LOCUCIONES CONJUNTIVAS EN LA OBRA LITERARIA DE DON ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA 

3.1. Tipos estructurales documentados y procesos de formación fraseológica 

En el examen panorámico de las tipologías estructurales de las locuciones conjuntivas, la 

primera característica destacable reside en la diversidad manifiesta de esquemas sintácticos con 

que se forman esas locuciones. Se han podido establecer hasta un total de 12 moldes sintácticos 

diferentes en el conjunto de la clase locucional conjuntiva, compuesta por 43 unidades. 

Examinada, pues, la relación proporcional entre el número total de unidades documentadas y el 

número de subtipos estructurales, se trata, ciertamente, de uno de los rasgos más relevantes en el 

análisis histórico-lingüístico de esta clase locucional. 

Ahora bien, esa relación proporcional referida no presenta simetría en el conjunto de la clase 

locucional. Hay que apuntar la existencia de subtipos estructurales especialmente productivos, 

que concentran hasta ocho unidades. De manera inversa, hay que dejar constancia de la 

existencia de 2 esquemas sintácticos en los que tan solo se registra una única unidad. 
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Tal como se ha postulado en la bibliografía fraseológica, uno de los indicios formales más 

representativos con vistas al reconocimiento de locuciones conjuntivas lo constituye la 

conjunción /que/. Pues bien, se ha de afirmar que, de un total de 43 locuciones conjuntivas, 35 

de ellas se configuran gramaticalmente a partir de la presencia de esta conjunción como 

elemento estructural de cierre. Tan solo 8 unidades fraseológicas se configuran gramaticalmente 

sin este indicio formal. Como consecuencia de esta distribución asimétrica, se ha de apuntar 

que, en las 8 unidades con molde sintáctico sin conjunción /que/, se concentran hasta 4 tipos 

estructurales diferentes, lo cual redunda nuevamente en la tendencia asimétrica delineada 

anteriormente. 

Finalmente, en el contraste entre estos dos tipos estructurales básicos, se ha de señalar que el 

tipo estructural más numeroso –el esquema sintáctico con /que/– presenta, en líneas generales, 

una estructura sintáctica múltiple representada por diferentes derivaciones sintácticas. Por su 

parte, el tipo estructural sin la conjunción /que/ parece generar una estructura sintáctica de tipo 

binaria. 

3.1.1. Tipos estructurales formados con la conjunción /que/ 

Dentro del tipo estructural con /que/, predomina de manera visible el molde sintáctico 

formado por una preposición (a, con, de, en o por), un elemento nominal (fin, tal, mucho, modo, 

tiempo, guisa, manera, tal o vía) y la conjunción /que/, representado por ocho locuciones 

conjuntivas: a fin que, con tal que, de guisa que / en manera que / por manera que, por mucho 

que, por tal que y por vía que. Este molde gramatical presenta las derivaciones sintácticas 

siguientes: [preposición + artículo + sustantivo + /que/], formado por tres unidades: a la sazón 

que, al modo que y al tiempo que, y el esquema [preposición + adjetivo determinativo + 

sustantivo + /que/], constituido por otras 3 unidades más: en tal manera que, por tal manera que 

y por tal modo que. Otro molde gramatical prácticamente idéntico al anterior, con el 

consiguiente cambio de categoría gramatical del elemento central de la locución, responde al 

esquema [preposición + adverbio + /que/], formado por dos unidades: en tanto que y por bien 

que. Como puede apreciarse, estos dos subtipos estructurales representan prácticamente en 

términos cuantitativos la mitad del total de las locuciones conjuntivas documentadas. 

Aparte de la representatividad de los esquemas descritos, cuyo rasgo común consiste en 

presentar una estructura sintáctica múltiple, hay que destacar también la presencia de otro 

subtipo, en el que también es factible establecer una pauta común en su proceso de formación y 

de fijeza resultantes. Este molde responde al esquema sintáctico [adverbio + forma verbal + 

/que/], y está formado por 6 unidades fraseológicas: non enbargante que / no obstante que, 

comoquier que / commo quier que / commo quiera que y ya sea que. Para empezar, comparten 

tres rasgos que se revelan fundamentales en su configuración gramatical. En primer lugar, el 

hecho de estar configurados a partir de la fijación de tres piezas, ya sean léxicos o gramaticales. 

En segundo lugar, el hecho de acoger en su estructura gramatical el elemento /que/, al igual que 

en las estructuras gramaticales descritas anteriormente. En tercer lugar, el hecho de presentar 

variación potencial, a partir de las variantes de tipo gramatical quier / quiera, de tipo léxico 

enbargante / obstante y de tipo gráfico comoquier / commo quier / commo quiera.12 Aparte de 

estos rasgos básicos, podemos constatar que la adscripción categorial de cada uno de los 

                                                      
12 Aunque no se registran variantes fraseológicas de la locución conjuntiva ya sea que en el conjunto de la obra literaria de don Íñigo 

López de Mendoza, Pérez Saldanya y Salvador, en prensa, consignan las variantes siguientes: ya se sea que y ya sia que. Para un 
estudio del proceso de habilitación de ya sea que como locución de valor concesivo en castellano, véase Ridruejo 2007. 



VICENTE LLAVATA, S.: Caracterización lingüística de la clase locucional conjuntiva a la luz de la obra literaria de don Íñigo López 

de Mendoza (Marqués de Santillana) 

213 

 

elementos fijados es ciertamente convergente. Encontramos, pues, un adverbio (commo, no, ya), 

una forma verbal (quier / quiera, enbargante / obstante y sea)13 y el elemento /que/. 

Finalmente, en el marco del tipo estructural con /que/, se registran tres moldes sintácticos 

formados a partir de un esquema sintáctico de tipo binario: [adverbio + /que/]:14 ante que / antes 

que, así que, bien que, después que, mientras que, tanto que y ya que, [adjetivo + /que/]: puesto 

que15 y cada que, y [conjunción + /que/]: maguer que / maguera que, mas que. Como puede 

observarse, estos esquemas sintácticos presentan como única diferencia una categorización 

distinta en el núcleo de la estructura fraseológica resultante. 

 

TIPOS ESTRUCTURALES CON ELEMENTO /QUE/ 

TIPO ESTRUCTURAL UNIDADES 

[Preposición + elemento 

nominal + /que/] 

a fin que, con tal que, de guisa que / en 

manera que / por manera que, por mucho 

que, por tal que y por vía que. 

[Preposición + artículo + 

Sustantivo + /que/] 

a la sazón que, al modo que y al tiempo que. 

[Preposición + adjetivo 

determinativo + 

sustantivo + /que/] 

en tal manera que, por tal manera que y por 

tal modo que. 

[Preposición + adverbio 

+ /que/] 

en tanto que y por bien que. 

[Adverbio + forma 

verbal + /que/] 

comoquier que, commo quier que, commo 

quiera que, non embargante que, no obstante 

que y ya sea que. 

[Adverbio + /que/] ante que / antes que, así que, bien que, 

después que, mientras que, tanto que y ya 

que. 

[Adjetivo + /que/] puesto que y cada que. 

[Conjunción + /que/] maguer que, maguera que y mas que. 

 
Tabla 2. Tipos estructurales de las locuciones conjuntivas documentadas. 

[Esquemas sintácticos con elemento /que/] 

3.1.2. Tipos estructurales formados sin la conjunción /que/ 

Por su parte, en el marco del tipo estructural configurado sin el elemento /que/, se da como 

característica generalizada la de estar formados por dos (y solo dos) unidades. Este tipo está 

constituido por tres moldes que responden a los esquemas sintácticos siguientes [adverbio + 

adverbio]: assí commo, bien assí, bien commo, [adverbio + adjetivo]: assí mesmo y [preposición 

+ pronombre]: por quanto. Una excepción a la representatividad del esquema sintáctico binario 

lo constituye el par locucional conviene a saber / es a saber, formado a partir del esquema 

sintáctico [verbo + preposición + verbo]. 

 

 

                                                      
13 En el caso del doblete quier / quiera, se trata de un verbo en forma personal con función defectiva. En el caso de enbargante / 

obstante, se trata de dos participios de presente. En cuanto a sea, se trata de una forma verbal en presente de subjuntivo. 
14 La Nueva gramática de la lengua española 2009, p. 2409, no considera como locuciones conjuntivas antes que y después que. 
15 Según la Nueva gramática de la lengua española 2009, p. 2409, las locuciones conjuntivas puesto que, supuesto que, dado que, 
visto que, etc. son resultado de un reanálisis de las construcciones absolutas. 
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TIPOS ESTRUCTURALES SIN ELEMENTO /QUE/ 

TIPO ESTRUCTURAL UNIDADES 

[Adverbio + adverbio] assí commo, bien assí, bien commo, non 

menos 

[Adverbio + adjetivo] assí mesmo 

[Preposición + 

pronombre] 

por quanto 

[Verbo + preposición + 

verbo] 

conviene a saber y es a saber 

 
Tabla 3. Tipos estructurales de las locuciones conjuntivas documentadas. 

[Esquemas sintácticos sin elemento /que/] 

 

3.2. Cronología de las locuciones conjuntivas documentadas 

Un aspecto estrechamente relacionado con los procesos de formación fraseológica reside en 

la cronología de aparición de cada una de las locuciones conjuntivas documentadas.16 Con esta 

finalidad, se ha recurrido a los datos del Corpus diacrónico del español (CORDE), de la Real 

Academia Española, para dar cuenta de esta parcela del estudio. 

En el examen de la documentación textual del CORDE, una primera tendencia destacable se 

basa en una distribución cronológica uniforme referida al conjunto de locuciones registradas. De 

un total de 43 locuciones conjuntivas documentadas, 21 de ellas se documentan a lo largo del 

siglo XIII. Este dato cronológico muestra que la mitad de las locuciones conjuntivas 

documentadas en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza parece situarse en vías de 

consolidación en términos de fijeza fraseológica. En efecto, unidades como al tiempo que, assí 

que, bien assí, bien commo, cada que o mas que, entre otras muchas, se fijan tempranamente en 

una estructura fraseológica dada y, en conjunto, las posibilidades de variación fraseológica se 

caracterizan por estar previstas y codificadas. Estas unidades, ya en la lengua medieval, parecen 

presentar un proceso de fraseologización consolidado. Así pues, las unidades documentadas a lo 

largo del siglo XIII son las que siguen: a la sazón que, al tiempo que, así que, bien assí, bien 

commo, cada que, comoquier que / commo quier que / commo quiera que, conviene a saber, de 

guisa que / en manera que / por manera que, en tal manera que / por tal manera que, en tanto 

que, mas que, por mucho que, por tal que, puesto que y ya que. 

Por otra parte, se documentan otros dos segmentos temporales, que aportan información 

cronológica muy relevante con vistas a caracterizar globalmente el discurso literario de don 

Íñigo López de Mendoza. Un primer grupo incluye las unidades que se inscriben entre la 

segunda mitad del siglo XII y principios del XIII: ante que / antes que, assí commo, después que, 

en quanto, es a saber, tanto que, maguer que / maguera que y por quanto. Un segundo grupo lo 

constituye las unidades documentadas durante los siglos XIV y XV: a fin que, assí mesmo, con tal 

que, mientras que, al modo que, por tal modo que, por bien que, non enbargante que / no 

                                                      
16 Pérez Saldanya y Salvador, en prensa, establecen una propuesta cronológica para el conjunto de las locuciones conjuntivas de 

valor concesivo en la lengua medieval. Así, la primera etapa, desde los orígenes hasta mediados del XIII, estaría dominada por el uso 

exclusivo de la conjunción maguer. Una segunda etapa, delimitada en el reinado de Alfonso X, se caracterizaría por el empleo 

mayoritario de maguer, aunque con la aparición de las primeras documentaciones de pero que, comoquier que y aunque. Una 
tercera etapa, correspondiente al siglo XIV, se basa en la presencia mayoritaria de la locución comoquier que, así como en el 

retroceso de maguer y en la consolidación de aunque. La última etapa, datada en el siglo XV, se corresponde con el uso masivo de 

aunque, con la consiguiente decadencia de maguer y la presencia de comoquier que en las varias tradiciones discursivas de tipo 
historiográfico. Deseo hacer constar mi agradecimiento al Prof. Manuel Pérez Saldanya por facilitarme la lectura del manuscrito de 

su capítulo, en coautoría con el Prof. Vicent Salvador, «Oraciones subordinadas concesivas», incluido en la obra colectiva Sintaxis 
histórica de la lengua española, dirigida por la Prof. Concepción Company Company. 
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obstante que, por vía que y ya sea que. En este último grupo cronológico, es importante destacar 

de manera especial algunas locuciones, como es el caso de la unidad ya sea que, la cual es 

resultado de un proceso de transferencia fraseológica.17 

En definitiva, el fondo común de las locuciones conjuntivas en la obra literaria de don Íñigo 

López de Mendoza se concentra en el segmento temporal del siglo XIII, período en el que florecen 

las primeras muestras de expresión literaria en lengua castellana. El rasgo común de todas ellas se 

basa en converger en un proceso avanzado de fraseologización en la historia del español. 

SEGMENTO TEMPORAL UNIDADES 

Segunda mitad del s. XII y 

principios del s. XIII 
ante que / antes que, assí commo, después 

que, en quanto, es a saber, tanto que, maguer 

que / maguera que y por quanto. 

Siglo XIII a la sazón que, al tiempo que, así que, bien 

assí, bien commo, cada que, comoquier que / 

commo quier que / commo quiera que, 

conviene a saber, de guisa que / en manera 

que / por manera que, en tal manera que / 

por tal manera que, en tanto que, mas que, 

por mucho que, por tal que, puesto que y ya 

que. 

Siglos XIV-XV a fin que, assí mesmo, bien que, con tal que, 

mientras que, si bien, ya sea que, al modo 

que, bien que, non enbargante que / no 

obstante que, por tal modo que, por bien que 

y por vía que 

 
Tabla 4. Cronología de aparición de las locuciones conjuntivas documentadas 

 

3.3.  Estudio de la variación fraseológica 

En cuanto a la variación fraseológica registrada, se ha de afirmar que, de un total de 29 

locuciones con variantes, presenta un máximo de tres: ante que / antes que; comoquier que / 

commo quier que / commo quiera que; conviene a saber / es a saber; de guisa que / en manera 

que / por manera que; en tal manera que / por tal manera que / por tal modo que; en tanto que / 

tanto que; maguer que / maguera que y non enbargante que / no obstante que. 

Los mecanismos de variación fraseológica más representativos son la variación gramatical 

basada en la alternancia de la preposición inicial, representadas por las unidades de guisa que / 

en manera que / por manera que y en tal manera que / por tal manera que / por tal modo que y, 

por otra parte, la variación gramatical basada en la supresión de la preposición inicial (en tanto 

que / tanto que). La variación basada en la conmutación léxica, representada en las unidades 

conviene a saber / es a saber; de guisa que / en manera que / por manera que; en tal manera 

que / por tal manera que / por tal modo que y non enbargante que / no obstante que también 

resulta significativa en el conjunto. Otros tipos de variantes documentadas, como las variantes 

gráficas (ante que / antes que, comoquier que / commo quier que / commo quiera que y maguer 

                                                      
17 Así se afirma en Saldanya y Salvador, en prensa: «[…] De hecho, ya sea que es un préstamo del catalán, que imita la forma jatsia 

que (de ja sia que ’ya sea que’) y que se introduce a partir de textos aragoneses. Su uso en el XIII es esporádico, pero alcanza una 
cierta difusión en el XIV y XV. En el XIV es habitual en las traducciones de Fernández de Heredia». A pesar de su condición de 

préstamo, es importante dar cuenta del análisis del Prof. Ridruejo 2007, p. 145, en el que detalla que el matiz eventualizador de los 
elementos de la unidad ya sea que, junto con la situación y el contexto, contribuyeron a su consolidación en castellano medieval. 
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que / maguera que) y las variantes morfológicas (comoquier que / commo quiera que) 

responden a procesos históricos cuya cronología se ha delimitado recientemente por Pérez 

Saldanya y Salvador, en prensa. 

 

TIPOS DE VARIACIÓN FRASEOLÓGICA 

TIPO DE VARIACIÓN UNIDADES 

Alternancia de preposición de guisa que / en manera que / por manera 

que y en tal manera que / por tal manera 

que / por tal modo que. 

Supresión de preposición en tanto que, tanto que. 

Conmutación léxica conviene a saber / es a saber; de guisa que 

/ en manera que / por manera que; en tal 

manera que / por tal manera que / por tal 

modo que y non enbargante que / no 

obstante que. 

Modificación en la flexión 

verbal 

comoquier que / commo quier que / commo 

quiera que. 

Alternancia gráfica ante que / antes que; comoquier que / 

commo quier que / commo quiera que y 

maguer que / maguera que. 

 

Tabla 5. Tipos de variación fraseológica en la clase locucional conjuntiva 

4. RECAPITULACIÓN 

Este estudio ha corroborado en parte la caracterización lingüística de la teoría fraseológica 

actual con respecto a la clase locucional conjuntiva, en el sentido de que la mayor parte de los 

tipos estructurales documentados se ha proyectado hasta la norma del español actual. Con todo, 

gracias a este conocimiento avanzado en torno a los procesos de formación fraseológica a lo 

largo de la historia del español, se ha llegado a las conclusiones siguientes, que podrían ser 

utilizadas a la hora de ensayar una caracterización global de la clase locucional conjuntiva en el 

español actual: 

 

1. El tipo estructural configurado con /que/ presenta una gran representatividad en el 

conjunto de esta clase locucional. A la hora de estudiar, pues, el grado de fijeza de los 

segmentos fraseológicos formados con /que/, habría que tener presente su productividad 

y regularidad en los procesos de formación de locuciones conjuntivas. 

2. Por otra parte, en el seno del tipo estructural con /que/, de acuerdo con los datos 

manejados, parece que la clase locucional conjuntiva ha ido adoptando de modo 

selectivo los esquemas sintácticos múltiples (cada [vez] que, [en] tanto que, etc.), sin 

olvidar la existencia de otros esquemas sintácticos igualmente productivos, como es el 

caso del esquema binario [adverbio + /que/]. Con todo, hay que tener en cuenta que 

algunos fraseólogos no confieren estatuto fraseológico a algunas construcciones 

sintácticas del tipo para que, salvo que, desde que, etc. Este indicio formal, basado en 

una mayor representatividad del esquema sintáctico múltiple, podría utilizarse, pues, 

para valorar en profundidad si un sintagma de estructura sintáctica binaria presenta 

estatuto fraseológico o no. 
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3. Se ha podido constatar que la mayor parte de las locuciones conjuntivas documentadas 

en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza presenta como primeras 

documentaciones el segmento temporal del siglo XIII. Este hecho constituye un claro 

indicador de que el proceso de fraseologización de esta clase locucional se encuentra en 

un estado avanzado en las primeras etapas del español. Con todo, de acuerdo con los 

datos de Saldanya y Salvador, en prensa, se ha de destacar el carácter cíclico presente 

en el proceso de formación de las locuciones conjuntivas de valor concesivo. 

4. Los principales mecanismos de variación fraseológica descritos se basan en el trueque 

de preposiciones (de guisa que / en manera que / por manera que y en tal manera que / 

por tal manera que / por tal modo que) y en la conmutación léxica (conviene a saber / 

es a saber, de guisa que / en manera que / por manera que, en tal manera que / por tal 

manera que / por tal modo que y non enbargante que / no obstante que). 

5. La caracterización lingüística de la clase locucional conjuntiva desde una perspectiva 

histórica no se agota, ni con mucho, en estas páginas. A falta de una periodización 

detallada en la que se ordenen, en forma sistemática y razonada, todas y cada una de las 

locuciones conjuntivas que han poblado los textos del pasado, hemos de navegar 

inevitablemente en aguas inciertas en este vasto océano llamado «Fraseología histórica 

del español». 
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