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Resumen

En el significado originario de como,se encuentrancontenidoslos valoresde
preposición,artículo, lexemade modoy relativo general,quemanifiestaen el dis-
cursoen diferentegrado,actuando,de acuerdocon el contexto,como transpositor
relativo, transpositorconjuntivo,preposición,cuasiprefijo o marcadortextual.

PALABRASCLAVE: Lexemade modo, discurso, transpositor,preposición,
marcadortextual.

Abstract

In thc origina! meaningof como,thevaluesof preposition,article,mannerlexe-
me and general relative, that this form manifestesin the discoursedifferently,
acting, in accordancewith the context,as a relative transpositor,a conjunctive
transpositor.a preposition.a cuasiprefix or a textualmarker.

KEYWORDS:Mannerlexeme,discaurse,tramposiror,preposition,textualmarker.

Résumé

lJansle signifié originairede como,sontcontenuesles valeursde préposition,
d’article, delexémede maniéreet de relatif général,quecetteformemontredans
le discoursde diferentesmaniéres,fonctionnant,selon le contexte,commetranspo-
siteur relatif, transpositeurconjonctif, préposition,quasi préfixe ou marqueur
textuel.
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MOTS-CLÉS:Lexémede maniére,discoury, transposileur,préposition, mar-
queurtextuel.

1. Introducción

El comoespañolprocedede la partículaquomodel latínvulgar,con simplifi-
cacióndel elementolabiovelarinicial, formadaa su vezpor la contracciónde quo-
modo(<qun + modo)del latínclásico,adverbiodeterminativodemodousadotan-
to en estructurasrelativas («del modo que») como interrogativas(«¿de qué
modo?»)o exclamativas(«¡de quémodo!»),en *quoni’do, con la consiguienteasi-
milación progresivay reduccióndel grupoconsonántico’.

Si, como advierteR. CanoAguilar. se tieneen cuentaque,desdesusorígenes,
en los textosde nuestroidioma se registraunadiversidaden losusosgramaticales
dela formacorno semejantea la actual,hemosdereconocercon esteautorque«la
evoluciónde éstosdentrode la historiadel españoles la evolucióndentrode una
estructuraya bien establecida»(1995: 12).

R. Trujillo (1990) sostienequedichaformaconstituyeunasolaunidad semán-
tica condiferentesdistribucionesy diversossentidoscontextuales,comosueleocu-
rrir con todoslos signosde cualquieridioma,por lo queno ve razonablesu inclu-
sión envarioscapítulosde las gramáticas,haciendodependerla realidadlingilística
de unosparámetrosde clasificaciónexternos,tanto desdeelpuntode vista teórico
como metodológico.

Con estecriteriogramaticalconsistenteen explicar las construccionesapar-
tir de suestructurasemánticaidiomática,comono pierdeen ningúnmomentosu
significadomodal relativo, opinión quecorroboraM. Morera al afirmarque«no
significa ni comparación,ni modalidad,ni aproximación,ni condición,etc., sino
algo asícomo «delmodoque».Todo lo demásdependedcl contextoy, comotales
sentidos contextuales,no siemprepuedenclasificarse de modo homogéneo»
(1990:691).

¡ La variantequemoque,junto conel quomodolatino, apareceen lasGlosasEmilianenses(Gide-
bis claritateasdei51cm Iquomodo]faciead facícm. Non perspccicmncqueperuclamen[quemo enosp1-
lIu nokenon quemoenoud/o] [Wolf, 1996:172])serácorrienteen los textoshastafines del siglo XIV.
SegúnR.MenéndezPidal,«dequó-no haymásejemploquequontodo,queantiguamentefue cuó,no,
luegocuémo(cuandotodaslas palabrasqueteníandiptongo 40. dc otro origen,lo cambiaronen uc,
13), y tambiéncomo,forma estaúltima que prevalecióyen la cual quo-semiré comoátono,porque
laspartículaspuedenpasarcomoproclíticasmuchasveces»(1994: 394).En los manuscritosmedieva~
les,esfrecuente,asimismo,la varianteconsmo,explicable,tal vez, comoun casode duplicacióngráfica
ultracorrectahabitualen los escribasde eseperiodo(MenéndezPidal,1976-1980 1 **

37
1y

56,y lis.
e commo).
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2. Construccionesrelativasde modo

El signo lingíiístieo como,en cuyo significado originario, básicoe invariantc
(«del modo que»)se encuentranamalgamadoslos valoresde preposición+ (artí-
culo) + noción de «modo»+ relativo general,se caracterizapor contenerunadei-
xis textualanafórica(señalarunainstanciaobjetivadeterminadaeneluniversodel
discurso)2y requerirnecesariamentela presenciadeun segmentolingílísticocon el
queconipJetarla estructuradel esquemasintagmático3.

De estamanera,corno,conantecedenteexpreso,introduceoracionesderelativo,
especificativas(No le gustóla maneracomoselo d4o),explicativas(Ocurrióas4como
te lohecontado)o apositivas(Asilohizo:comotú le indicaste),transponiendoa la cate-
goríadel adjetivo el segmentoqueencabeza(comoselo dijo; comote lo he contado;
comotú le indicaste),que pasaa desempeñar,consecuentemente,la función subora-
ctonal de adyacentenominaldel núcleonominalencuestión(la manera,en el primer
ejemplo,y así,enelsegundoy tercero),y desempeñandoenel interior desuestructu-
rala funciónde aditamentodel verbocorrespondiente(dijo; hecontado;indicaste).

Sin antecedenteexpreso,comocapacitaa la primitiva oración,en la cual,según
se ha indicadoanteriormente,desempeñala función de aditamento,paradesem-
peñarestamismafunción con respectoal verboprincipaldel enunciadooracional.
Así, en Siemprese comportacomole parecemásadecuado,el segmentole parece
masadecuado,transpuesto,en primer lugar, a la categoríadel adjetivo (envirtud
del valor relativo de como)y, posteriormente,a la del sustantivo(mercedal valor
de articulo), estranseategorizado,finalmente,a la del adverbio(al actuarel valor
prepositivo),siendo,por tanto,dicho segmentoconmutablepor el adverbiode
modocorrespondienteasí4:Siemprese comportaasí.

3. Construccionesinterrogativasindirectas

Con la concurrenciadelavariantetónicacómo5del adverbiorelativo,que,frente
a la átona,secaracterizapor conocerusosautónomosy noposeerantecedenteexpre-

Estadeixis puede quedar encerrada en el mismo adverbio (Lo hizo comote enseñaron)o recaer
sobreun elementoconcretopreviode a cadenaHablada:Lo hizo del modoquele enseñaron.

3 Dicho segmentolingtiístico será,según los casos,frástico (Hablaba comomédico)o, másfre-

cuentemcnte,de índole oracional:Hablaba comohablan los médicos.
4 Cuandola oracióndegradadaporcomoapareceen incisoy cssusceptiblede pcrmutaciónen la

secuencia,suelepresentarun sentidodeconfirmación(Comoves,hecambiadode residencia)u opinión:
Comodice Lapesa,Fray Luis deLeón erademasiadointelectualpara sermístico,

Ya A. Bello indicóque«los pronombresrelativospasanainterrogativosacentuándose»(1988:§
320).Teniendoencuentaesta ideay el estadoactualdenuestrosistemalingúistico.UHernándezAlon-
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so(la átonapodíallevarloo no),unaoracióninterrogativao exclamativadirectapar-
cial puedesertranspuestaa lacategoríadel sustantivoconla consiguientepérdidade
la curvamelódicainterrogativa6y desempeñarlasfuncionesdeimplemento(Vi como
lo timaron),suplemento(Seadmirabadecómole habíandejadoel traje), sujeto(Nos
gustómuchocómointerpretóelpersonajedeSantaTeresa).aditamento(Lo dedujepor
cómomemiro) y atributo del implemento(Ya te veocómohasadelgazado),o bien,
precedidade preposición,transpuestaa adjetivo, la de adyacentenominal de un
núcleonominal7:Todavíaestá sinaclarar la cuestióndecómolograron entrar.

En estosúltimos ejemplos,el adverbiocómo,en el interior del segmentoque
transpone,actúacomo aditamentoencómolo timaron (lo timaron enseñándoleun
carnel~lso; lo tintaron así),cómo interpretó el pervonajede SantaTeresa(lo inter-
pretó con muchanaturalidad; lo interpretó así), cómomemiró (memiró con des-
confianza;memiró así), cómohasadelgazado(¡cuántohasadelgazado!:hasadel-
gazadomucho)y cómolograron entrar (lograronentrar saltandola tapia:lograron
entrar así),y como atributodel implementoen cómole habíandejadoel traje (selo
habíandejadoimpecable;se lo habían.dejadoasí).

En otros casos,tambiénpuededesempeñar.en el segmentoque transponeo en
la estructuraitidependietitede que bmw parte, las funcionesde atributo con un
verbocopulativo (Quieresabercómoestá usted;¿Cómoestá usted?1/—Estoybien,
gracias [lo estoy]).atributo del sujetocon verbossemipredicativos(Dimecómose

encuentraelpaciente:¿Cómoseencuentrael paciente?//—Seencuentraanimado[se
encuentraasí]), aditamentono modal(No entiendocómodastantaimportanciaa las
cosas:¿Cómodastantaimportanciaa las cosas?//—Porqueluegomeechana ¡ni la
culpa detodo) o,conlosverbosdecir o hacer,empleadoen lugardequé,ladeimple-
mento:¿Cómodices?(¿quédices?);¿Cómohiciste?(¿quéhiciste?).

so puntualizaque“todoslos relativos,exceptocuyo,puedenaparecerenoractonesO nexusinterrogati-
vos, directoso indirectos.La única variaciónde forma esquecomointerrogativosvan acentuadosgrá-
ficamente»(1 996:612).

E. AtarcosLlorachcomentaque «sin necesidadde transpositorexplícito. quedansubordinadasy
transpuestasa funcionespropiasdel sustantivolasoracionesdemodalidadinterrogativa(o exclamati-
va> provistasdeuna unidadde tal sentido.La transposiciónsecumplesimplementecon Jasupresiónde]
originario contornomelódico(y, claroes,con los ajustesverbalesoportunos)»(1994:§ 388). 1. A, Mar-
tínez ponederelievequelos relativostónicos,queno sonsignosdependientessinosintagmas,pueden
subsistirsin la oraciono el infinitivo que encabezan,comoen Sobtasquéhacer,pero no sabiascómo

hacerlo] (1989: 3.2.).
En ocasiones.en algunasestructurasen que aparentementese registranfuncionescomoestas

queacabamosdeseñalar,en realidadlo quesucedeesqueseproducela elipsisdealgún verbo,espe-
cialmentesaber,con lo que,una vez catalizado,el resultadoesdistinto. Por ejemplo,enSólo ‘nc impor-
ta cómolo ha hecho,dondeajenolo ha hechoparecedesempeñarlafunción desujeto.catalizadoelver-
bc, saber,se compruebaque desempeñala función de implementode esteverbo y todo el segmento,
saber]cómolo ha hccho. fut,eionacomosujetode importo.
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4. Construccionescomparativasde igualdad

Juntoa estasfuncionespropiamenterelativase interrogativas,comointerviene

enconstruccionescomparativasdeigualdad(Matilde [tienetantoslibras estan inte-
ligente,vive tancerca,estudiatanto] comoOlga) con valoresmuycercanosa losque
tienecomo adverbiorelativo de modo.ComoexplicaE. Alarcos Llorach,«lasora-
cionesde relativo (a no serqueestén sustantivadas)no cumplenningunade las
funcionesadyacentesdel núcleoverbal,sino quese insertandentro de un grupo
nominal unitario.Compartenestacaracterísticaotros tipos de estructurasoracio-
nales, las llamadascomparativasy consecutivas,las cualestambién incluyen una
oractóndegradada»(1994: § 405).

Si bien la diferenciaentrelas relativasy las comparativasy consecutivasresi-

de,segúnel mismoAlarcos,en que,mientrasque enaquéllasla oracióntranspues-
ta funcionaen principio como adjetivo dependientedel antecedentey en estas
otrasdichaoracióndegradadadependede un cuantificador(adverbioo adjetivo),
ningunade las tresclasesdeestructurasoracionalesmantienerelacióndirectacon
el núcleoverbal, sinoque sólojunto con su antecedentedesempeñaalgunode los
oficios determinantesdel núcleoverbal,de dondesedesprendeque«lascompara-
tivas y las consecutivasno sonotra cosaque oracionesdegradadas,análogasa las
relativas,conla diferenciadequesullamadoantecedenteesun cuantificadoro una
unidadcuantificada»(op. cit.: § 406).

Las estructurascomparativasmásfrecuentessonlas que seencuentrandomi-
nadaspor un verboelidido,como en los ejemplospropuestos(Matilde tiene tantos
libros como[tiene] Olga; Matildees tan inteligentecomo[es]Olga: Matilde vive tan
cerca como[vive] Olga; Matilde estudiatantocomo[estudia]Olga),seguidasde las
que tienencomo núcleoun verboexpreso(Leetantocomoescribe)y de las que,a
juicio de algunosautores,no requierenla catalizaciónde un verbo(Ha escrito un
libro tan útil comoameno),en cuyo casono sepodríahablarpropiamentede ora-
ción comparativa,lo que lleva, entreotros,a 5. GutiérrezOrdóñeza afirmarque
«las estructurascomparativasno sonnecesartamenteoracionales»(1994: * 1.6.).

En realidad,en unasecuenciacomo Ha escrito un libro tan útil comoameno,
por un lado, se podríancatalizarvarios funtivos que daríancomo resultado,por
ejemplo,Ha eycrito un libro [quees] tanútil comoameno[es],con sentidocompa-
rativo, dondetodosellos estaríanocupandola función que les correspondeen el
sistema,y, por otro,se podríainterpretarla combinaciónde tan... como... como
unacorrelaciónmediantela que se encuentranligadosdoselementosisocatego-
rialesentrelosqueestableceunarelaciónde coordinacióncopulativa(Ha escrito
un libro útil y ameno),fenómenoqueseproduceespecialmenteen aquelloscon-
textosen los quetanto apareceinmovilizadoen cuantoa susmorfemasde género
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y númeroen la formadel masculinosingular:Podrán asistir tantoalumnoscomo
profesores(Podrán asistir alumnosyprofesores).

En estoscasos,lA. Martínezinterpretaque ~<tanto(inmovilizadomorfológica-

mente)formacon comounaespeciedeconjuncióncoordinativacon unasignifica-
ción que essimplevarianteenfáticade y» (1989:140),y M. Moreramatizaque«al
sentidocuantitativoanteriorse superponeuna función textualaditiva o copulati-
va.No debedecirse,sin embargo,quelos signostanto y comohayandesemantiza-
do susvaloresmostrativosy adquiridoun valor deconjuncióncopulativa.No eslo
mismo Pedroy Juansalierona las cinco que Tanto PedrocomoJuansalierona las
cinco.El valorcuantitativode tantoy el de «del modoque»decomoda a la segun-
da construcciónun sentidode cuantificaciónde igualdadque no presentala pri-
mera»(art.cit.: 687).

Existenestructurascomparativasabreviadas,del tipo de No estan neciocomo
cree,en que se omite un elementorepetidojunto con la combinaciónartículo +

relativo (No es tan neciocomo[lo necioque] cree [quees]), o del de Noes tanfiero
el león comolo pintan,donde,ademásde suprimirsetambiénun elementorepeti-
do,comoconcentralosvalorescomparativoy relativo: Noestanfiero el león corno
[lo fiero que] lo pintan. En la comparaciónprototípica (Es tan terco como una
muía),en la queel hablantesitúael puntodereferenciaen uno delos extremosde
la escalade comparación,la secuenciaadquiereun carácterintensivo.

En las estructurasoracionalescomparativas,el adverbiorelativocomo8,de una

maneraparecidaa lo quesucedíaen las relativasde modo,desempeñala función
categorialmenteadverbialde aditamentodel verbocon el que formapartede la
secuenctaen cuestión.Tengamosen cuentaque,si, en vez de como,empleáramos
otrosignoconel quetambiénsepudieraformulartal tipo derelación,por ejemplo,

cuanto,se podríacomprobarcómo éstedesempeñala función que le corresponda
ensu caso.Así, en Comiótantasuvascuantasquiso[comer],cuantasdesempeñala
función categorialmentesustantivade implementodel verbode la oracióncompa-
rativa (las quiso [comer]) como correspondea su naturalezagramaticalde pro-
nombre,

Siendocomoun adverbiorelativo que desempeñaen el segmentooracional

queencabezala función de aditamento,en cuantotal relativotransponedichoseg-

R. Secoconsideraa estecomoadverbiorelativo decatoidad(1973:108):M. Seco,adverbio rela-
tivo de intensidad(1995: §112.2.3.y 12.2.4.).y J. A. Martínez.adverbio relativo «que.siendoen otros
casosun modat,significa “cantidad”en las comparativas,cuandosu antecedenteestao o tanto” (1985:
146).La RealAcademiaEspañola,enel Diccionario, señalaquedichoadverbio«ensentidocomparati-
vo denotaideadeequivalencia,semejanzao igualdad.y significageneralmenteel modoolamaneraque
o a modoo manerade» (1992:s.y. como2),y. en el Esbozo,que«en vez dc cual y cuanto,puedeemple-
arsetambiéneí adverbiocomo,quepuedesustituira los dos»(1973: § 3.2.1.6.H.b).
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mentooracionala la categoríadel adjetivo y lo capacitapara desempeñar,en el
interior de un gruposintagmáticonominal, la función suboracionalde adyacente
nominaldeun núcleonominal,integradopor elcuantificadoradverbialtanto,cean-
do éstefuncionacomo núcleonominal(Matildeestudiatanto como[estudia]Olga;
Lee tanto comoescribe),o por un núcleonominalcuantificado,sustantivo(Matilde
tiene tantoslibros como[tiene] Olga), adjetivo (Matilde es tan inteligentecomo[es]

Olga) o adverbial:Matilde vive tancerca como[vive] Olga.
En las construccionescomparativas,el hechode queentreel cuantificadortan-

lo y el segmentointroducido por comose dé «unarelación de interdependencia
sintáctica»(HernándezAlonso, 1996: 179), no constituyeningún obstáculopara
queenaquelloscasosen losquela función categorialmenteneutrade núcleonomi-
nal se encuentradesempeñadapor un sustantivo,adjetivoo adverbiono cuantifi-
cador, la adyacenciadel grupo sintagmáticonominalse distribuya en dos zonas,
situándoseen primer lugar el determinantecuantificador (tan [to, ta, tos, tas]).
delantedel núcleonominal,y, detrásdel núcleonominal,el modificadorintroduci-
do por como: tantos(Det) libros (NuNS)como [tiene] Olga (Mod); tan (fleO inte-
ligente (NuNAdj) como[es] Olga (Mod); tan (Det) cerca (NuNAdv) como[vive]
Olga (Mod). En tantoslibros, tantoses un adjetivodel tipo II, y en tan inteligentey
tancerca,tan es un adverbiodel tipo II. Enestesentido,refiriéndoseal que2de las
construccionescomparativas,J. A. Martínezapuntaque«lo másnormal es queel
que representeno sóloal cuantificadorsino también,conjuntamente,al sustantivo,
adjetivoo adverbioal queaquélacompaña(en el casode queasísea,por supues-

to)»9 (1985: 145).

5. Constroccionestemporales

En las construccionestemporalesintroducidaspor tan pronto como1<) (Tan
pronto comolo vio, echóa correr),comomuestraun comportamientosimilaral de

El valor comparativode comoseconservade algunamaneraen lasconstruccionesen las que
introduceunsintagmao gruposintagmáticonominal,o bienunaoraciónconser,paradesarrollare1con-
tenido de ttn todoo paraejemplificar una nocióngenéricarespectoa la cual el segmentointroducido
por comoconstituyeun tipo suyo: (lay autore.scomoLope deVega,quesiemprecuentancon la acepta-
ción delpúblico; No guardamosunascosasmuybajasde la regla, comoesel silencio, queno noshade
hacermal (SantaTeresa>(Alemay Blecua.op. ch,: * 8.2.4.2.).

M. Seco,en la octavaedición desu Diccionario dedudasy dificultadesde la lenguaespañola,
señalaquetan pronto como esuna conjunciónque «expresaquela acciónde la oraciónprincipal es
inmediatamenteposteriora la de la oraciónsubordinadaintroducidapor estaconjunción»(1982:.r y.

tan prontocomo).y, en la décima,quesetratade una«locuciónconjuntivaqueintroduce ta expresión
de un hechoinmediatamenteanterior>’ (1998:£ y. pronto). SegúnJ. Alemay J. M. Blecua,la estructuro
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las construccionesanterioreslt.Así,en el ejemplopropuesto,la primitiva oraciónlo

vio es transpuestapor el adverbiorelativo como, en cuyointerior desempeñala
funciónde aditamento,a la categoríadel adjetivo,conlo quequedacapacitadapara
desempeñarla función suboracionalde adyacentenominal del núcleonominal
pronto en el gruposintagmáticonominal tanpronto comolo vio, que desempeña
unitariamentela funciónde aditamentodel núcleoverbalcomplejoechóa correr.

Comoen las construccionescomparativas,la estructuradel gruposintagmático
tanprontocomolo vio es la de tan (Det) pronto (NuNAdv) comolo vio (Mod), de
dondesedesprendeque,siendoel adverbiopronto el núcleonominaldedichogru-

po sintagmáticonominal, los adyacentestan y como lo vio se colocan delantey
detrásde él debidoal carácteradverbialdel primero (tan) y al adjetivaldel seg-
mentopor el quesehalla constituidoel segundo’2(comolo vio).

6. Construccionescausales

En las construccionescausalesy condicionales,la partículacomomuestraun
desplazamientode su significadoy función de adverbiorelativo hacia los de con-

junciónt3.En las causales,conel verboenindicativo,como,«ayudadopor la relación
lógica existenteentreel significadoléxico del verbode la primeraoracióny el sig-

correlativaconstituida por tan pronto como.«fundidos los tres miembros de la correlación en una sola
unidadtonal,expresaunavaloraciónde tiempo:la instantaneidadentrela realizaciónde la acciónprin-
cipal y la subordinada»(1994:§ 8.2.1.2.).

II Estainterpretaciónscve corroboradapor C. HernándezAlonso,quien matisaquela secueneta
tan pronto como,aunqueesinterpretadaen la gramáticatradicionalcomounalocucióno fraseconjun-
tiva, no debeseranalizadacomoungrupounifuncional,ya que«presentaunaclaraformacomparativa
con relatorcomo(tan pronto como)y un intensificadorléxico adyacenteal núcleo del SZV«.pronto.que
escorrelatoy antecedentedel como»(1996:174).

12 En la lengualiteraria,conel mismomatiz,ha sido frecuenteel usodeasícomo(Asícornoentró
en la venta,conocióa don Quijote [Cervantes]),tan luegocomo(Tan luegocomola verdadsepropagó,
fueronaproximándosela Iglesiayel Estado)y comosin antecedente:Comollegarnosa la posada,sedis-
pusola cena (Morera,art. eit.: 688;M. Seco,1998:s.o. como).

‘3 5. Gui Gaya,enlasconstruccionescausales,sostienequela conjuncióncomopresentaun signi-
ficadotraslaticio«deladverbiodemodocomo» (1998:§ 225),y. en lascondicionales,la incluyeentrelas
conjuncionesy frasesconjuntivasque «tambiénpuedenusarsetraslaticiamentecomo condicionales»
(ib.: § 248);E.AlarcosLlorachconfirmaque«el contextopuedetransformarla nociónmodal aportada
por comoproduciendo efectos de sentido varios» (op. cit.:§ 428).de tal manera quecon el verbo en indi-
cativo,«cuandola oracióntranspuestapor comocomienzael enunciado,esfrecuentequeadoptesenti-
do causal»(ib.). mientrasque, <‘si la degradadaantepuestacon como tiene su núcleoen subjuntivo,
denotaun sentidocondicional»(ib.); 1. Alema y 1. M. Blecunhacen[sotarque,enamboscasos~,«com<>
estáprácticamentegramaticalizadoy no implicita ningún antecedenteni ningunaalusiónmodal» (op.
cie.: 48.2.4.),y C. HernándezAlonsolo incluyeentrelos transpositoresqueinsertanproposicionessub-
ordinadasque funcionancomonúcleodel sintagmacircunstancialde la oración(1996:136-137y 147).

Didáctica (Lenguay Literatura)
200 1, 13: 171-186

180



LuisAlberto HernandoCuadrado Sobreelfuncionamientode«corno»enespañol

nificado léxico del verbode la segunda»(Morera,art. cit.: 688),contieneamalga-
madoslosvaloresde la preposiciónpor, el transpositorque’ y la noción indicada.

Así,en Comosele estropeóel coche,llegótarde a laoficina, la primitiva oración
se le estropeóel cocheestranspuestamedianteel que’ a la categoríadel sustantivo,
y la preposiciónpor actúacomo índicede la función de aditamento,lo que queda
patenteal conmutarel segmentocategorialmentesustantivoen función de adita-
mentocomosele estropeóel cochepor un sintagmanominalen esamismafunción
y con idéntico matiz,comopor esemotivo (Por esemotivo,llegó tarde a la oficina)
o poreso:Por eso,llegó tarde a la oficina.

El segmentooracionaltranspuestopor como,frentea lo que sucedecon por-
que (Llegó tarde a la oficinaporquesele estropeóel coche),apareceantepuestoal
de la oraciónprincipaldebidoa que,semánticamente,éstecontienela consecuen-
ciaquese derivade la causaantesmencionadat4.En términosde J. Alema y J. M.
Blecua,como«expresa,cuandoentrelas dosoracioneshay unarelaciónde causa-
lidad, la causacomo hechoquehayquetomarencuentaparadarjustificacióna la
oraciónprincipal,a diferenciade nexoscomoporque,ordinariamentepospuestos,
queexplicanla razóndelo queexpresala oraciónprincipal»(op. citt: § 8.2.4.1.).En
los textosde nuestrosdramaturgosclásicos,especialmentetrasunapreguntaenca-
bezadapor el adverbiointerrogativocómo, la conjuncióncomo introducela res-
puestaen la que se expresala causao fazón por la que se dice o hacealgo: Pues
¿cómohasentradoaquí/ y emprendestan loco extremo?/1—Comola muerteno
temo(Calderón).La estructuradel esquemasintagmáticodela respuesta,cataliza-
doslos elementoselididos,es: Comola muerteno temo[heentradoaquíy empren-
do tan loco extremo].

Hoy, ental contexto,comose agrupacon la conjunciónque,y la causao razón
indicadaen la respuestaintroducidapor ella resultaenfatizada:¡Cuánto sabeeste
alumno/II—¡Comoque es el númerouno desu curso!A. MorenoAyora observa
que esteempleode comoque«no pareceserpropio del lenguajeescrito,culto o
estándar,del españolactual.Laspáginasdeprensaencuyo textonoshemosbasa-
do paranuestroestudiono contienenningúncasode estaexpresión.Por el contra-
rio, los ejemplossedocumentanen el españolhabladoy en los pasajesliterarios
que pretendenreflejarsituacionescoloquiales»(1992:121).

En el castellanohabladoen Cataluñay en regionesvecinas,como Aragón,se
empleaa vecesel comoque causalencabezandouna oraciónsubordinadaante-
puestaa la principal,por lo queexpresala causareal,y no la lógica,como ocurría

» Enestaposición inicial, puedenaparecertambiénlos segmentosoracionatescausalesencabe-
zadospor ciertostranspositorescomplejos(dadoque,puestoque,visto que,ya que...),perocon la dife-
renclade que,mientraslos introducidospor comoocupandichaposición obligatoriamente,los restan-
tespuedenconstruirseprecediendoo siguiendoa la oraciónprincipal.
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enel usoanterior:Comoqueestaactividadpuramenteformalno colmabalas ambi-

cionesdesuespíritu, se entregóal cultivo delas matemáticas(it CarrerasArtau).
Comoque tambiénse utiliza paraexpresaralgo que sele ocurre al hablante

como consecuenciade lo dicho o pensadoantes(Estoymuycansado...Comoque
mevoy a acostar)o incredulidadantelo manifestadopor el interlocutor:Mañana
vengoen el OpelAstra.1/—¡S4sí... Comoquete lo va a dejar tu padre!

7. Construccionescondicionales

Enlas construccionescondicionales5comotienesuequivalentefuncionalmáspró-

ximo enel transpositorcomplejoen (el) casodeque’
5.Deestamanera,en Comosigas

durmiendotanpoco,te vasa ponerenfermo,por ejemplo,la primitiva oraciónsigasdur-
miendotanpoco,transpuesta,enprimerlugar,a la categoríadel sustantivopor el valor

del que~,experimentaríaunasegundatransposiciónala categoríadeladjetivo median-
te el de la preposiciónde,conlo queel segmentoresultante(de quesigasdurmiendo
tan poco) quedaríacapacitadopara funcionarcomo adyacentenominal del núcleo
nominal(el) caso,y lapreposiciónenactuaríacomoíndicedela funcióndeaditamen-
to desempeñadapor todoel grupo sintagmáticoen su conjunto (en [el] casode que
sigasdurmiendotanpoco),conmutableporotro del tipo de en tal caso (oen esecaso).

Las condicionalesconcomo+ subjuntivo(delmismomodoquelasquellevan
si + indicativo) refierenhechoso situacionesposterioresal momentoen que se
habla.En amboscasos,elcondicionantepresentaun hechoanterioral queseenun-
cia en el condicionado,por lo que lo referidoen la oraciónprincipal se producirá
con posterioridada lo quehayaocurridoen la subordinada:Comoseentere,te va
a reñir (Si seentera, te va a reñir).

J. BorregoNieto, en su estudiosobrelas locucionescondicionalescon comoy
siempreque (1980),subraya,entreotrascosas,que la utilización de comoprestaal
enunciadoun matiz afectivoque trasciendela merainformación(Comohayahela-
do estanoche,se mehabránsecadolospimientos)o transformael contenidodela
apódosisenalgoinesperadoo excepcionalparael oyente:Comomepague,metoel
dinero en el bancotó.En su empleocondicional,la formacomoposibilita,másque

‘5 Algunos autores ven en este como condicional una derivación directa del causal. Según J. Alci-
na y 1. M. Bleeua,«elvalor causalpuede,cuandoel verbova ensubjuntivo,tomarel carácterhipotético
de lasoracionestradicionalmentettamadascondicionales»(op. cíe.: § 8.2.4.1.).Del mismomodo,enopi-
nión deM. Morera,«cuandoel verbode la oraciónregidapor comoapareceensubjuntivo,éstepuede
adquirir un matizcondicionalo hipotético»(art.eit.: 689).

16 Enesteejempto.se presuponeque el hablanteteníael propósitode no meterel dineroen el
banco o una actitudde rechazoa hacerloy el oyentelo sabía.ComodiceJ. BorregoNieto,«cualquier
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ningunaotra conjunción,queel hablanteexpreseunaamenaza(Comosalgasa la
calle, te parto la cara) o hagareferenciaal premio que mereceunaacción:Como
consigasresolverel caso,te doy un mesde vacaciones.El hablante,al introducir.
medianteestapartícula,unacondiciónsuficienteparaquese produzcalo queexpo-
ne enla apódosis,a vecespuedepresentarlacomocausasuficienteo bien inclinar-
se por uno u otro matiz: Comohayanido a la pradera, volveránsuciosde barro.

A la vista de estascaracterísticasque se detectanen las condicionalescon
como,J. BorregoNieto,sin excluir la presenciade dichapartículade otros contex-
tos,adscribesu utilizaciónpreferentementeal entornodela lenguadela conversa-
ción: «Si la emisiónde condicionalescon comoestátan mediatizadapor los estí-
mulos repentinoscreadospor el entorno,si la apódosisviene a romper un
horizontedeexpectativas—horizonteque tienequedefinir suslímitesde acuerdo
con cadasituaciónconcreta—,si estascondicionalesvan encaminadascon enorme
frecuenciaa manipularla conductadel interlocutor,no es extrañoqueseael nivel
coloquial el marco apropiadopara su aplicación. Sin que esto signifique, por
supuesto,su exclusiónde otros nivelesde habla»(art. cit.: 28-29).

En estructurasdeltipo de Nossaludamoscomosi nosconociéramosde todala
vida,correspondientea la fórmula comosi + subjuntivo,catalizadoslos elementos
elididosqueresultaríanredundantes,obtenemosNos saludamoscomo[nos salzí-
daríamos]si nosconociéramosde toda la vida,con unaoraciónsubordinadacom-

parativa (FernándezRamírez,1937;RealAcademiaEspañola,1931: § 437, b; M.
Seco,1998: s. y. como,y LópezGarcía,1994:152-154)modal (Gili Gaya,op. ciÉ: §
243;RealAcademiaEspañola,1973:§ 3.21.5.A.e,y HernándezAlonso,1982:151,y
1995:177) y otra condicionaldependientede ella.M. Secoexplicaqueestetipo de
construcciónconstituye«uno delos frecuentísimoscasosde comparativaselípticas

enlas que loselementossobrentendidossonlos comunescon la parteprinci-
pal de la oración.Comose ve,la comparativaestáconstituidapor unperíodocon-
dicional irreal,y por eso recibeel nombrede comparativairreal. Es un uso que
ofrecegrandesposibilidadesexpresivas,como lo confirma el abundanteempleo
quede él hacenla lenguahabladay la literatura» (1998:£ y. como).

Por su parte,5. FernándezRamírez,quese ocupóde estacuestiónen el men-
cionadoestudio,pusode relieve el carácterredundantea la vez quehipotéticodel
segundomiembro:«La representacióncontenidaenla oraciónsubordinadaapare-
ce suscitadao sugeridapor la representaciónde la oraciónsubordinante.Vienea
ofrecersela segundacomo una intuición complementaria,capazde conferirlesen-
tido o de prestarleuna significaciónmásprofunda.La representaciónqueasísur-

hecho“trivial” o neutro” integradoen la apódosisde unacondicionalconcomose transforma en un
hecho ‘excepcional,queno seesperao queseesperaqueno» (art.cit.: 21).
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ge con esaintención corroborantetiene la particularidadde presentarsecomo
inadecuada,dentrodel ordende la realidad,perocomo idealmenteadecuadapara
situarla intuición primariadentrodel ordende la irrealidad sentimentaly subjeti-
va.enconexiónde sentidocon ella» (art. cit.: 372).

8. Estructnrassintagmáticas

En las estructurasoracionalesIngresócomoalumno en la AcademiaMilitar,
Entregó comofianza doscientasnzil pesetasy Aludieron a Lucía y Alfonsocomo

organizadoresdel Congreso,los sintagmasnominales concordadosintroducidos
por conao comoalumno,comofianza y comoorganizadoresdel Congreso,que

cumplenlas condicionesdela atribución,desempeñan.respectivamente,la función
de atributo del sujeto,del implementoy del suplemento.En talestipos de cons-
trucciones.comotieneun valorprepositivo,pudiendosersustituidopor la preposi-
ción de (Ingresóde eso)o por una locuciónprepositivacomo en conceptode (Las
entregóen conceptode eso)o en calidad de:Aludieron a ellos en calidadde eso.

Introduciendogrupossintagm’áticosnominalesdel tipo de Había comoqui-
ntentaspersonas,constituidospor la combinaciónde un determinantenumeral
cardinal y un núcleosustantivo,queno desempeñanla función de atributo en
ningunade las variantesapuntadas.tiene un valor intermedioentreel preposi-
tivo, al podersersustituidopor la locuciónprepositivaalrededorde,y el cuasi
prefijal’7 quepresentaen otrasconstrucciones,principalmenteanteun sustanti-
vo (Sentíacomo remordimiento),adjetivo (Estaba comomelancólico),grupo
sintagmáticonominal introducido por una preposición(Como a la mitad del

camino,hay un cruce), oraciónsubordinadacon el verbo en gerundio (Tendía
los brazoscomoqueriendoabrazarlo)o con el verboen forma personalintro-
ducida por el que’: Sentía corno que alguien estuvieracontrolandotodos sus
movimientos’t

~7 En talescircunstancias,la forma comoindica quela palabrao expresióna la que precedeno se
hande tomarpor el conceptou objetoque signitican estrictamente.sino por algoqueselesaproxima.
Con palabrasdei.Alema y i. M. Blecua.«‘onio actúacomoun casipreñjoconel sentidodequelo que
va a continuación esuna realidadaproximada»(op. ch.: § 8.2.2.4.).Es el como deatenuacióndc que
habLa it MontesGiraldo (1980-1981).

‘~ Cornoque,encuantolocución anunciativa,indicaprobabilidad(Oyó como quelloraban), fingi-
miento (hizo comoqueselo creía) o ademánexpresivo:¡¡izo ono ret’ereociaal presidente,comoquele
pedíaticencia para hablar.En muchoscasos,como quepareceser unaelipsis deparececomoque: Lo
distancialparece] comoqueembellecelos objetos-.Aunquela expresiónseoye tanto en Españacomoen
América su uso está másextendidoen algunaszonashispano:nnericanas.dondees posible percibir
algunasderivacionesno familiaresa los hablantesdeEspaña.
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En la actualidad,es frecuenteemplearcomoseguidode muyen expresiones

del tipo deEsqueescomomuyraro, quea L. GómezTorregoleproducen«un efec-
to entrecursiy pedante»(1997:11,277)y a F. Marsále merecenel siguientecomen-
tario humorístico:«No sabemossi a alguienestascuestionesgramaticalesle pare-
cencomomuybaladíes.Mal asuntosile parecieranmuybaladíes;peropeorsi, para
expresarel superlativo,recurreal extrañocomomuy»(1990:114).

9. Expresionestopicalizadas

En ciertoscasosde repeticiónenfática,al comienzode un enunciado,como,
seguidode un verbo en infinitivo o de un adjetivoque,trasunapausa,se repiten,
respectivamente,en forma personalaquél (Tu tío José tiene mucho dinero. /1
—Comotenerlo, lo tiene;peroesmuytacaño)o conlos mismosmorfemasde géne-
ro y númeroéste(Oye, la hija deAlfonsoesmuyguapa,¿eh?li—Comoguapa,es
guapa;pero es la mar de creída),actúacomo marcadortextualde función topicali-
zadoraconel significadode «por lo querespectaa».

Comose puedecomprobarpor los ejemplospropuestos,estasestructurasson
propiasde la lenguadela conversación,cuyadinámicadiscursivahaceposibleque

el hablanterepliquea su interlocutormostrandoen un primermomentosuacuer-
do parcial con la ideaqueésteacabade exponer,repitiendola palabraclave,para
manifestar,a continuación,su disidenciao matizaciónal respecto.

El contenidoreiterado,en el casode laestructuracon elverboen infinitivo, se
encuentrarelacionadoconla acciónenla quese iínplica al sujeto,y, en el de la for-
mulaciónmedianteadjetivo,con la cualidadque sele atribuyea aquél.

En ocasiones,la primera de estasestructuraspresentala variante (hombre,
mujer...) + tantocomo+ verboeninfinitivo (pausa)+verboenformapersonal,con
la cual el hablantematizao aclarala preguntao afirmaciónrealizadapor el inter-
locutor.a cuyaspalabrasrespondenegandola presuposiciónque encierran:¿Te
dueletodavía laherida?1/—Hombre,tanto comodolerme,no meduele;perosi me
molestaun poco.

10. Conclusiones

De lo expuestoen las páginasprecedentespodemosextraer,en síntesis,las
siguientesconclusionesde interésparala Didácticade la LenguaEspañola:

a) El adverbiorelativo de modocomo([< ant.cuemo,cuomo]<lat. vulg. quo-
mo <quom‘do < lat clás.quomodo)constituyeunaunidadidiomáticaen cuyosig-
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nificado originario básicose encuentrancontenidoslos valoresde preposición+

(artículo)+ nociónde «modo»+ relativogeneral,que,en suactualizaciónen eldis-
curso,condicionadopor ciertosfactoresqueconcurrenen el contexto,manifiesta
en diferente grado o reemplaza,adquiriendoel segmentodel que forma parte
diversossentidosque sirvende basea la mayorpartede los tratadosdegramática

parahablarde otros tantostiposde estaforma.
b) En las construccionesrelativasde modo,con antecedenteexpreso,transpo-

ne unaprimitiva oración,dentrode cuya estructuradesempeñala función de adi-
tamento,a la categoríadel adjetivo y la capacitaparafuncionarcomo adyacente
nominal de un núcleonominalen el interior de un gruposintagmáticonominal,y,
sin antecedenteexpreso,en virtud de susvaloresde artículoy preposición,respec-
tivamente,la transponea sustantivoy, posteriormente,a adverbio.

e) Con la concurrenciade la variantetónicacómo,unaoracióninterrogativao
exclamativadirectaparcial (dentrodela quedesempeña,segúnloscasos,la función

de aditamento,modalo no modal,atributodel implemento,atributodel sujetocon
un verbo copulativo o semipredicativoo, con decir o hacer, la de implemento)es
susceptiblede sertranspuestaa la categoríadel sustantivoy desempeñarlas fun-
etonesde implemento.suplemento,sujeto,aditamentoy atributo del implemento,
o bien,transeategorizadaposteriormentea adjetivo,la de adyacentenominalde un
núcleonominal.

d) En las construccionescomparativasde igualdad,como en las relativasde
modo, transponeel segmentooracionalqueencabeza,en cuyointerior desempeña
la función de aditamento,a la categoríadel adjetivo y lo capacitaparafuncionar
como adyacentenominaldel núcleonominal cuantificadoro cuantificadoen un

gruposintagmáticonominal.
e) En las construccionestemporalesintroducidaspor la locución tanpronto

como,muestraun comportamientosimilar al queobserva en las comparativasy

relativasde modo con antecedenteexpreso(y, en las que no lleva antecedente
expreso[uso anticuado],actúacomo en las relativasde modoen quetampocolo
lleva).

f) En las construccionescausalesy condicionales,experimentaun desplaza-
mientodel contenidoy función de adverbiohaciael comportamientosintácticode
los transpositoresconjuntivoscorrespondientesa esostiposdeconstrucciones,res-
pectivamente.

g> Introduciendosintagmasnominalesconcordadosquecumplenlosrequisitos
necesariosparaserinterpretadoscomo atributosdel sujeto,del implementoo del
suplemento,funcionacomo preposición,y, anteotros tipos de sintagmaso grupos
sintagmáticos,llega a adquirir un valor cuasiprefijal de atenuación,con diversos
matíces.
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h) En algunoscasosde repeticiónenfática,propiosde la lenguade la conver-
sación,al comienzode un enunciado,seguidodeun verboen infinitivo o un adjeti-
vo, quese repitentrasunapausacon losmorfemasverbaleso nominales,respecti-
vamente,actúacomomarcadortextualdefunción topicalizadoracon el significado
de «porlo querespectaa».
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