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Resumen
Este trabajo se centra en el estudio de las construcciones encabezadas en españ˂ol por los

adverbios relativos de lugar, donde y adonde (a donde), herederos de un sistema latino que presentaba
cuatro formas adverbiales: ubi (‘donde’), unde (‘de donde’), quo (‘a donde’) y qua (‘por donde’). El
añaˀlisis de un corpus (siglos xiii-xv) nos permitiraˀ conocer el reagrupamiento de los sentidos locativos
y la evolucioˀñ de los adverbios que los expresan en la historia del españ˂ol. Esta evolucioˀñ estaˀ
condicionada por la peˀrdida de especificidad en la expresioˀñ del lugar, la necesidad de motivar el valor
locativo de estos nexos y la iñterveñcioˀñ de determinados elementos morfosiñtaˀcticos.
Palabras clave: adverbios relativos; ubicacioˀñ; procedencia; direccioˀñ; trayecto.

Abstract
This paper focuses on the study of Spanish constructions headed by the relative adverbs of place,

donde and adonde (a donde), heirs of a Latin system that presented four adverbial forms: ubi (‘where’),
unde (‘from where’), quo (‘where’) and qua (‘by where’). The analysis of a corpus (xii-xv centuries)
will allow us to know the regrouping of the locative senses and the evolution of the adverbs that
express them in the history of Spanish. This evolution is conditioned by the loss of specificity in the
expression of place, the need to motivate the locative value of these connectives and concurrence with
certain morphosyntactic elements.
Keywords: relative adverbs; location; origin; direction; path.
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1. INTRODUCCIÓN
En latíñˀ se recoñocíaˀñ cuatro formas adverbiales relativas: ubi (‘donde’, ‘en donde’), unde

(‘de donde’), quo (‘a donde’) y qua (‘por donde’), mientras que en españ˂ol los distintos
sentidos locativos —ubicacioˀñ (1), direccioˀñ (2), procedencia (3) y trayecto (4)— se
reagrupan en los dos uˀñicos adverbios relativos documentados en la actualidad: donde y
adonde (ngle 2009: § 22.8n):

(1) [...] gobernar a un paísˀ donde los cuerdos son ladrones, bribones y traidores. (El
engañao, Joseˀ Martíñˀ Recuerda, 1981, crea).

(2) [...] la estacioˀñ de Francia, adonde fuimos a despedirle, ha conservado siempre en mis
ojos una atmoˀsfera cargada de dramatismo […] (Memorias de un bufón, Albert
Boadella, 2001, crea).

(3) En el mismo artícˀulo de donde ha sido tomada esta cita [...] (Usos amorosos de la
posguerra española, Carmen Martíñˀ Gaite, 1987, crea).

(4) [...] la brusca desembocadura en un ríoˀ por donde circula la biologíaˀ y la historia de
una ciudad, del mundo entero. (La soledad del mánager, Manuel Vaˀzquez Moñtalbaˀñ,
1977, crea).

Ademaˀs, estas construcciones pueden expresar valores no locativos, como el sentido
consecutivo (5)1:

(5) El paso de uno a otro nivel se realiza con una transferencia de eñergíaˀ, que no se
aprovecha en su totalidad, sino que una parte de ella se pierde en forma de calor, de
donde se deduce que la peˀrdida de eñergíaˀ es tanto mayor cuanto maˀs larga sea la
cadena. (Iniciación a la botánica, J. L. Fuentes Yagǔe, 2001, crea).

El objetivo de nuestro trabajo es el estudio de las construcciones encabezadas por
adverbios relativos de lugar desde una perspectiva diacroˀñica, considerando un corpus que
abarca un intervalo temporal de tres siglos. Nos proponemos explicar la evolucioˀñ y el
comportamiento de estas construcciones partiendo del reparto de los distintos sentidos
locativos entre las diferentes formas adverbiales relativas documentadas en cada etapa. Las
gramaˀticas que describen la historia de estos nexos se centran, en cambio, en la eñumeracioˀñ
de adverbios relativos de lugar para cada periodo de la historia del españ˂ol, así ˀ como en los
valores locativos y no locativos que reflejañ. Sin embargo, nuestro enfoque prioriza la
vertiente comunicativa del añaˀlisis, pues el punto de partida de la explicacioˀñ seraˀ la
necesidad expresiva del hablante para transmitir los distintos valores locativos y no locativos.
Esta perspectiva preferentemente comunicativa justifica el modelo teoˀrico en el que
situaremos nuestro trabajo, el funcionalismo.

Desde un enfoque funcional, demostraremos que el sistema de adverbios relativos de
lugar en españ˂ol se apoya preferentemente en determinados procedimientos gramaticales
para la expresioˀñ de los valores locativos y no tanto en la etimologíaˀ de los nexos implicados y
los procesos morfofoñoloˀgicos que atraviesan. Por otro lado, coñfirmaremos que el paradigma
de adverbios relativos tiende al empleo de formas añalítˀicas frente a las formas siñteˀticas
originales y a aquellas otras que se reconocen en cada uno de los estadios evolutivos del
españ˂ol.

Estudio diacroˀñico de los adverbios relativos de lugar en un corpus de textos medievales

Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 49, 2022. ISSN: 2174-4017
https://doi.org/10.15304/verba.49.7237

1

https://doi.org/10.15304/verba.49.7237


2. CORPUS Y METODOLOGÍA
Desde una perspectiva diacroˀñica, consideraremos cuaˀl ha sido la evolucioˀñ de las

construcciones con adverbios relativos de lugar en españ˂ol, pues creemos que el estudio de
los cambios experimentados por el sistema de adverbios relativos de lugar arrojaraˀ
iñformacioˀñ valiosa sobre los procedimientos gramaticales que la lengua ha empleado a lo
largo de su historia para transmitir los distintos valores locativos.

Planteamos la hipoˀtesis de que dicha evolucioˀñ pueda venir determinada por algunos
factores de naturaleza morfosiñtaˀctica y/o semaˀñtica en el contexto oracional. Por ello,
analizaremos estas formaciones considerando los siguientes paraˀmetros: presencia/ausencia
de preposicioˀñ ante el adverbio; presencia/ausencia de antecedente en el contexto oracional;
categoríaˀ gramatical y fuñcioˀñ siñtaˀctica del antecedente; sigñificado (estativo, de movimiento
o direccional) de los verbos integrantes de la coñstruccioˀñ; tipo de oracioˀñ subordinada
(especificativa o explicativa) en que se insertan. La iñterveñcioˀñ de estos elementos en las
estructuras formadas a partir de adverbios relativos de lugar ha podido provocar un proceso
de gramaticalizacioˀñ sobre estos nexos.

Partiendo de la importancia que las corrientes funcionalistas conceden a los estudios
basados en el lenguaje real (Garcíaˀ Velasco 2003: 34-38), nuestro trabajo se ceñtraraˀ en un
corpus específˀico creado ad hoc, que represeñtaraˀ la lengua objeto de nuestro estudio,
defiñida por los principios de ejemplaridad y correccioˀñ (Martíñˀ Zorraquino 2001) y que nos
permitiraˀ explicar la evolucioˀñ y el comportamiento de las construcciones con adverbios
relativos de lugar en españ˂ol2.

Los criterios que han regido la coñfeccioˀñ de nuestro corpus específˀico se han centrado
principalmente en la defiñicioˀñ de la población objeto de estudio y la seleccioˀñ del meˀtodo de
muestreo (Biber 1993: 243)3. Nuestra poblacioˀñ objeto de estudio se ideñtifica con aquellas
muestras del españ˂ol reguladas por los criterios de correccioˀñ y ejemplaridad antes
mencionados. De este modo, y para garantizar la representatividad del corpus (Sinclair 2005:
§ 1; Peˀrez Guerra 1999: 29), hemos seleccionado las obras del españ˂ol que reflejañ la lengua
objeto de estudio a partir de un conjunto de geˀñeros textuales variados4.

Para explicar la evolucioˀñ de las construcciones con adverbios relativos de lugar en la
historia del españ˂ol, se han seleccionado cuatro obras de cada uno de los siglos comprendidos
entre el siglo xiii hasta el siglo xv, con la iñteñcioˀñ de que la represeñtacioˀñ de cada periodo
para el estudio diacroˀñico sea equilibrada:

Siglo Obra
N.º de
construcciones
estudiadas

XIII

General estoria, Primera Parte, Alfonso X, edición de Pedro Sánchez-Prieto Borja. Madrid:
Fundación José Antonio de Castro, 2001. 65

Documentos del Archivo Histórico Nacional (a1200-a1492), anónimo, ed. Pedro Sánchez-Prieto.
Madrid: Universidad de Alcalá, 1999. [consultado en corde ] 33

Documentos del Reino de Castilla, anónimo, ed. Ramón Menéndez Pidal. Madrid: Centro de
Estudios Históricos, 1999. [consultado en corde ] 9

Los libros de los Macabeos, anónimo, a1260, ed. Leo Wiese. Munster: Aschendorffschen
Verlagsbuchhandlung. [consultado en corde ] 14
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Siglo Obra
N.º de
construcciones
estudiadas

XIV

Ordenamiento de Alcalá de Henares. BNM ms. Vit. 157, anónimo, 1348, edición de Frank Waltman
y Patricia Martínez de la Vega Mansilla. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1995.
[consultado en corde ]

48

Sumas de la historia troyana de Leomarte. BNM 9256, anónimo, c. 1350, edición de Robert G.
Black. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1995. [consultado en corde ] 46

Tratado de Cetrería. rae9, anónimo, 1350-1400, edición de José Manuel Fradejas Rueda.
Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1995. [consultado en corde ] 15

Tratado de la Comunidad (Biblioteca de El Escorial MS. &-II-8), anónimo, c1370, ed. Frank
Anthony Ramírez. Londres: Tamesis Books, 1988. [consultado en corde ] 9

XV

Arcipreste de Talavera (Corbacho), Alfonso Martínez de Toledo, 1438, ed. Marcella Ciceri.
Madrid: Espasa-Calpe, 1990. [consultado en corde ] 38

Cárcel de amor, Diego de San Pedro, 1482-1492, ed. Carmen Parrilla. Barcelona: Crítica, 1995.
[consultado en corde ] 62

La Celestina, Fernando de Rojas, ed. Dorothy S. Severin. Madrid: Cátedra, 1987. 23

Espejo de medicina, Alfonso Chirino, 1454, ed. Enrica J. Ardemagni, Michael Dangerfield,
Margarita Gómez, Charlene Mcghee, Beth Markowitz y Cyntia. Madison: Hispanic Seminary of
Medieval Studies, 1995. [consultado en corde ]

27

En cuanto al meˀtodo de muestreo aplicado en nuestro corpus, se ha seleccionado para
cada obra una exteñsioˀñ aproximada de 20000 palabras, elegidas al azar con respecto al
conjunto total de cada obra (Torruella Casañ˂as y Llisterri 1999: 20-21).

3. ESTUDIO DEL CORPUS
A partir del añaˀlisis de los datos recogidos para los siglos xiii-xv, observamos que son

cuatro las formas adverbiales relativas utilizadas para expresar contenido locativo: o, do, onde
y donde5. El periodo de convivencia de estas cuatro formas se concentra entre los siglos xiii y
xiv.
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Gráfico 1. Adverbios relativos de lugar entre los siglos xiii y xv

En el periodo histoˀrico estudiado, los adverbios simples o y onde, herederos de los eˀtimos
latinos ubi y unde respectivamente (vid. § 1), se documentan ampliamente durante el siglo
xiii, pero su descenso en el uso seraˀ considerable a partir de entonces, hasta llegar al desuso
absoluto en el siglo xv. Por su parte, los adverbios do y donde, en cuyo proceso de formacioˀñ
ha intervenido una preposicioˀñ antepuesta (do < de +o, donde < de + onde), alternan con las
primeras formas entre los siglos xiii y xiv, pero terminan siendo los uˀñicos adverbios
documentados en el siglo xv, si bien la evolucioˀñ de do y donde es diferente: mientras que do
alcanza su mayor frecuencia en el siglo xiv y luego desciende en el uso, donde seraˀ la forma
predominante en el siglo xv. En el corpus podemos comprobar que los adverbios relativos
reforzados etimoloˀgicameñte mediante preposicioˀñ (do, donde) tienen un uso maˀs prolongado
en el tiempo que los adverbios simples (o, onde) (Garcíaˀ-Miguel 2006: 1323):

Tabla 1. Principales adverbios relativos para los sentidos de ubicación, procedencia, dirección y trayecto entre
los siglos xiii y xv

s. xiii s. xiv s. xv

ubicación o (42) do (47) donde (49)

procedencia
onde (5)
donde (5)

donde (9) donde (8)

dirección o (3) do (7) donde (16)

trayecto o (8) do (5) donde (8)

Como vemos al comparar el graˀfico 1 y la tabla 1, las formas que maˀs ampliamente se
registran en nuestro corpus para cada siglo coinciden con aquellas que expresan
principalmente la ñocioˀñ de la ubicacioˀñ frente a otros sentidos locativos: o en el siglo xiii (6),
do en el siglo xiv (7) y, por uˀltimo, donde en el siglo xv (8):

(6) E dize allí ˀPlinio que en cabo de toda Egipto en somo d’ella allí ˀ oˀ parte teˀrmiño con
Etiopia [...] (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).
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(7) [...] en el uerano quando segaren en aquellos logares do ellos biuen dela behetríaˀ [...]
(Ordenamiento de Alcalá de Henares, añoˀñimo, 1348, corde).

(8) Aquí ˀcomiença la terçera parte de esta obra, donde se tracta de las conplisiones de los
onbres [...] (Arcipreste de Talavera (Corbacho), Alfonso Martíñˀez de Toledo, 1438).

Vemos que do, en el siglo xiv, y donde, en el siglo xv, representan preferentemente el valor
de la ubicacioˀñ (vid.tabla 1), dejando de ser formas exclusivas para la expresioˀñ de la
procedencia, que era su valor etimoloˀgico (do < de + o; donde < de + onde) (Garcíaˀ-Miguel
2006: 1315).

Observamos que para el sentido de procedencia en este periodo destacan otras formas
relativas diferentes de las señ˂aladas para expresar ubicacioˀñ: onde para el siglo xiii (9) y
donde durante toda la etapa (10):

(9) [...] uos lo de muy bien emendado del padron onde lo sacare [...] (Carta de
compromiso, añoˀñimo, 1295, en Documentos del Reino de Castilla, ed. Meñeˀñdez Pidal,
corde).

(10) ¿Has sentido en verme alguna causa donde mi mal proceda? (La Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea, Fernando de Rojas, 1499 - c. 1502).

Como vemos, en cada siglo se ideñtificañ dos adverbios relativos por encima de las demaˀs
formas relativas (vid.graˀfico 1): uno de ellos, el maˀs documentado, transmite de forma
mayoritaria el sentido de la ubicacioˀñ; el segundo de ellos seraˀ el que refleje preferentemente
el valor de procedencia (vid.tabla 1).

En cuanto a la expresioˀñ de los valores direccional y de trayecto (vid.tabla 1), los
adverbios relativos que transmiten este valor coinciden con los del sentido de ubicacioˀñ — o
en el siglo xiii (11), do en el siglo xiv (12) y donde en el siglo xv (13)— (Cuervo 1953 [1886]:
s. v. donde):

(11) [...] e fueron a eˀl oˀ andava con las greyes [...] (General Estoria, Alfonso X, c. 1275), con
valor direccional.

(12) [...] & fizole fenchyr dello por las venas por do la otra sacara e pusole en el banno el
cuerpo [...] (Sumas de la historia troyana de Leomarte, añoˀñimo, c. 1350, corde), con
valor de trayecto.

(13) [...] como llegueˀ al escalera por donde solíaˀ sobir [...] (Cárcel de amor, Diego de San
Pedro, 1482-1492, corde), con valor de trayecto.

Considerando este estudio cuantitativo de los adverbios relativos de lugar registrados en
cada siglo (o, do, onde y donde), explicaremos a coñtiñuacioˀñ su comportamiento y evolucioˀñ a
partir de la expresioˀñ de los sentidos locativos con que aparecen en cada etapa. La explicacioˀñ
del comportamiento del paradigma de adverbios relativos de lugar en españ˂ol no se entiende
en su totalidad atendiendo uˀñicameñte a la motivacioˀñ del refuerzo de algunas formas frente a
otras (ciclo de Jespersen)6, como cuestionan tambieˀñ algunos autores desde perspectivas
socioliñgǔísˀticas (Del Barrio de la Rosa 2018: 79)7. En este estudio, nos interesa conocer hasta
queˀ punto el refuerzo morfofoñoloˀgico del adverbio relativo de lugar se ha acompañ˂ado de
otros procedimientos gramaticales para la expresioˀñ de los distintos valores locativos y cuaˀles
de ellos son, por tanto, los que han defiñido el comportamiento en diacroñíaˀ de estos nexos.
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Creemos que la iñterveñcioˀñ de unos procedimientos frente a otros ha condicionado la
tendencia añalítˀica del paradigma de adverbios relativos de lugar en españ˂ol.

3.1. Valor de ubicación
Entre los siglos xiii y xv son principalmente tres los adverbios que transmiten el sentido

de ubicacioˀñ: o, do y donde.
Gráfico 2. Principales adverbios relativos con valor de ubicación entre los siglos xiii y xv

En primer lugar, observamos que el adverbio do aparece con valor de ubicacioˀñ y no de
procedencia, contrariamente a lo que cabríaˀ esperar de su etimologíaˀ (< de + o) (Corominas y
Pascual 1980: s. v. donde):

(14) Et dent adelant digan las en la iglesia do yoguiere el fiñado o fiziereñ el aniuerssario
por el. (Fuero de Soria, añoˀñimo, c. 1196, corde).

(15) [...] e d’Arança y Collado derecho como traviessa fasta la era que estaˀ entramos los
forcajos d’Escaa Cuyea, do estaˀ el quarto mojoˀñ. (Avenencia entre los concejos de
Hayuela y Santurdejo, añoˀñimo, 1272, en Documentos del Archivo Histórico Nacional
(a1200-a1492), ed. Saˀñchez-Prieto, corde).

Vemos así ˀque el procedimiento morfofoñoloˀgico de refuerzo mediante la preposicioˀñ de
no es suficieñtemeñte soˀlido como para que el adverbio resultante conserve el valor de
procedencia como sentido locativo preferente. Si quisieˀramos comprender el comportamiento
de do en esta etapa como resultado de un proceso de gramaticalizacioˀñ, deberíaˀmos
ideñtificar las siguientes fases:

a) Proˀtesis de preposicioˀñ de sobre el adverbio o para reforzar semaˀñticameñte el valor
de origen: do (valor de procedencia). En nuestro corpus no se registran muestras con
este valor en los siglos xiii y xiv8.

b) Mayor documeñtacioˀñ del adverbio relativo do con valor de ubicacioˀñ frente al de
procedencia. Así ˀ se registra en nuestro corpus en los siglos xiii (90% de los casos
tienen valor de ubicacioˀñ), xiv (77% de los casos con valor de ubicacioˀñ) y xv (37%
de los casos con valor de ubicacioˀñ / 11% de los casos con valor de procedencia).
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c) Do forma preferente para el valor de ubicacioˀñ. Así ˀse documenta en nuestro corpus
en el siglo xiv (76,2% de los registros obtenidos de do en el siglo xiv presentan el
valor de ubicacioˀñ).

La ausencia de ejemplos con valor de origen entre los primeros casos documentados del
adverbio relativo do nos anima a pensar que la aparicioˀñ de este adverbio surge como
necesidad de reforzar foñeˀticameñte al adverbio relativo de lugar o, como parecen sugerir
otros autores (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 188), y no tanto como refuerzo del valor de
origen de un adverbio no motivado etimoloˀgicameñte (o < ubi).

De esta forma, para la expresioˀñ de la ubicacioˀñ, do entra en competencia con o, forma
original y etimoloˀgica para la ubicacioˀñ (o < ubi) (Meñeˀñdez Pidal 1986: 367), pero de escaso
cuerpo foˀñico y coincidente con la coñjuñcioˀñ coordinada disyuntiva (Herrero Ruiz de Loizaga
2005: 660), circunstancias estas uˀltimas que pudieron provocar su descenso en el uso hasta
desaparecer como adverbio relativo en el siglo xv (Azofra Sierra 2009: 169). No obstante, o
experimeñtaraˀ un uso sigñificativo durante el siglo xiii gracias a su amplia documeñtacioˀñ en
la obra de Alfonso X (Saˀñchez Lancis 2009 [1990]: 208), como se recoge en nuestro corpus:

(16) [...] e a lo maˀs que pudiere poñgauˀl en logar oˀ non faga grand mal a las eras [...] (Carta
del obispo de Palencia don Tello, añoˀñimo, 1242, en Documentos del Archivo Histórico
Nacional (a1200-a1492), ed. Saˀñchez-Prieto, corde).

(17) [...] la otra razoˀñ por que ella ovo este nombre fue d’aquella isla Pallant de Grecia oˀ fue
criada e nodrida (General Estoria, Alfonso X, c. 1275, corde).

Do se convierte así ˀen la forma adverbial relativa no marcada para expresar la ubicacioˀñ
en el siglo xiv, aunque se produzca un caso de homonimia con respecto a la forma verbal do
‘doy’ (Espinosa Elorza 2010: 383). La hegemoñíaˀ de do con este sentido locativo acabaraˀ en el
siglo xv, cuando el adverbio donde pase a ser el adverbio relativo principal para la expresioˀñ
no solo de la procedencia, sino tambieˀñ de la ubicacioˀñ, la direccioˀñ y el trayecto (vid.tabla 1).

El adverbio relativo donde se documenta en nuestro corpus desde el siglo xiii (vid.graˀfico
1). Desde el inicio del periodo histoˀrico estudiado, se recogen ejemplos de su uso con valor de
ubicacioˀñ (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 661-662), pese al sentido de procedencia que
motiva su aparicioˀñ (donde < de + onde):

(18) Essora les conpieçan adar los yfantes de Carrion; / Con las çinchas corredizas maian
las tan sin sabor; / Con las espuelas agudas, don ellas an mal sabor (Cantar de Mio Cid,
añoˀñimo, c. 1140).

(19) [...] vinieron a un logar dond oyeron sones [...] (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).
Al igual que ocurriera con do, el refuerzo morfofoñoloˀgico de la preposicioˀñ proteˀtica

tambieˀñ resulta iñsuficieñte para vincular con exclusividad la documeñtacioˀñ de donde a la
expresioˀñ de la procedencia. La explicacioˀñ de la iñcursioˀñ de donde en entornos locativos con
valor de ubicacioˀñ puede hallarse en la iñflueñcia ejercida en el siglo xiv por do, que
presentaba la posibilidad de funcionar con los sentidos de procedencia y ubicacioˀñ
(Corominas y Pascual 1980: s. v. donde; Meˀñdez Garcíaˀ de Paredes 1995: 108)9. Esta situacioˀñ
puede explicarse tambieˀñ a partir del debilitamiento del adverbio deícˀtico dende —forma
eñfaˀtica para el origen frente a ende — que arrastraríaˀ consigo al adverbio relativo donde
(Herrero Ruiz de Loizaga 2000: 663). Donde sufre así ˀ un proceso de reañaˀlisis y se situˀa a
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partir del siglo xv como la forma preferente para la expresioˀñ del sentido de ubicacioˀñ, hasta
convertirse así ˀen el adverbio relativo de lugar no marcado:

a) Proˀtesis de preposicioˀñ de sobre el adverbio onde para reforzar semaˀñticameñte el
valor de origen: donde (valor de procedencia). Donde se documenta con valor de
origen en todas las etapas de nuestro corpus, pero este nunca es el valor locativo
principal asociado a este adverbio.

b) Mayor documeñtacioˀñ del adverbio relativo donde con valor de ubicacioˀñ. En todas las
etapas se registra esta situacioˀñ en nuestro corpus: 67% de los casos registrados en el
siglo xiii, 45% en el siglo xiv; 47% en el siglo xv.

c) Donde forma preferente para el valor de ubicacioˀñ. Así ˀ se documenta en nuestro
corpus en el siglo xv (46,5% de los registros obtenidos de donde en el siglo xv
presentan el valor de ubicacioˀñ).

La existencia de una forma alternativa que compita con donde para la expresioˀñ de la
ubicacioˀñ no teñdraˀ lugar hasta la aparicioˀñ del grupo añalítˀico en donde, no registrado en
nuestro corpus, aunque autores como Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 203) documentan su
aparicioˀñ en el siglo xv. La aparicioˀñ de este grupo relativo preposicional coñfirmaraˀ la
tendencia del sistema de adverbios relativos en españ˂ol a preferir las formas añalítˀicas.

Observamos así ˀque los adverbios siñteˀticos resultantes de la proˀtesis de preposicioˀñ (do,
donde) pierden raˀpidameñte la exclusividad en la expresioˀñ del sentido de procedencia y
quedan fiñalmeñte relegados a expresar la ubicacioˀñ como adverbios no marcados.

En cuanto al antecedente de las construcciones con valor de ubicacioˀñ, los entornos
siñtaˀcticos que cuentan con antecedente explícˀito en nuestro corpus superan ampliamente en
ñuˀmero a aquellos que carecen de eˀl, como recogen otros autores (Garcíaˀ Garcíaˀ 1990:
139-140):
Tabla 2. Presencia/ausencia de antecedente en construcciones con sentido de ubicación entre los siglos xiii y xv10

presencia de antecedente ausencia de antecedente

# frec. relativa # frec. relativa

s. xiii 63 90 7 10

s. xiv 48 77 14 23

s. xv 7 53,8 6 46,2

En nuestro corpus, el tipo de antecedente maˀs comuˀñ en las construcciones con valor
locativo de ubicacioˀñ suele ser el formado por un ñuˀcleo nominal (20), como señ˂ala tambieˀñ
Elvira (2006: 1243). Destaca la presencia de un antecedente de categoríaˀ adverbial (21) en el
siglo xiii, principalmente en la obra de Alfonso X, General Estoria11. A lo largo de todo el
periodo, sin embargo, son escasos los ejemplos con antecedente pronominal como el de (22),
y no se documentan casos de antecedente oracional. La causa se halla en la exigencia que
impone el relativo a su antecedente para que este transmita contenido locativo, siendo los
sustantivos y los adverbios las categoríaˀs gramaticales maˀs apropiadas para esta referencia
(Garcíaˀ Garcíaˀ 1990: 137):

Mírˀiam Goñzaˀlez Santolalla

8 Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 49, 2022. ISSN: 2174-4017
https://doi.org/10.15304/verba.49.7237

https://doi.org/10.15304/verba.49.7237


(20) [...] non auja lugar do non se sentiesen los alaridos [...] (Sumas de la historia troyana de
Leomarte, añoˀñimo, c. 1350, corde).

(21) E diz Josefo que alimpiava allí ˀ oˀ fuera unos pozos que fiziera Abraham su padre [...]
(General Estoria, Alfonso X, c. 1275).

(22) Otrossi si algun fijo dalgo fuere de un logar a otro do mora otro fidalgo o estudiere el o
su mugier o su madre & firiere o matare o prendiere a alguˀñ peon del fidalgo que y
morare o estudiere. (Ordenamiento de Alcalá de Henares, añoˀñimo, 1348, corde).

En cuanto a la fuñcioˀñ siñtaˀctica desempeñ˂ada por el antecedente de las construcciones
con sentido de ubicacioˀñ, destacamos, en primer lugar, la fuñcioˀñ de complemento
circunstancial como en (21) y (22) —la fuñcioˀñ mayoritaria en todos los siglos— y, en
segundo lugar y aumentando su presencia con el paso del tiempo, la fuñcioˀñ de complemento
directo (20).

A partir de este añaˀlisis de los datos recogidos en nuestro corpus entre los siglos xiii y xv,
vemos que los adverbios relativos con valor de ubicacioˀñ se convierten en formas maˀs
complejas desde el siglo xii (o > do > donde), pues las formas marcadas con valor de
procedencia seraˀñ reanalizadas e iraˀñ perdiendo su sentido de origen hasta emplearse como
adverbios no marcados. Las construcciones con sentido estativo preferiraˀñ entornos
siñtaˀcticos con antecedente expreso, ya que este refuerza y garantiza la expresioˀñ del sentido
de ubicacioˀñ.

3.2. Valor de dirección
Nuestros datos coñfirmañ que el valor direccional tiende a representarse mediante la

forma maˀs documentada del adverbio relativo de lugar para cada siglo (vid.graˀfico 1), es decir,
el mismo adverbio utilizado para la expresioˀñ de la ubicacioˀñ (Cuervo 1953 [1886]: s. v.
donde; Garcíaˀ-Miguel 2006: 1316) — o en el siglo xiii (23) (24), do en el siglo xiv (25) (26) y
donde en el siglo xv (27) (28) (vid.tabla 1)—:

Gráfico 3. Principales adverbios relativos con valor de dirección entre los siglos xiii y xv

El sentido direccional se transmite principalmente a partir del sigñificado de los verbos
con los que aparece el adverbio relativo de lugar. Podemos distinguir verbos de movimiento
(23) (25) —aluden a un desplazamiento físˀico sin mayor especificacioˀñ (p. ej. andar, pasear,
correr, girar(se), tornar, volver(se))— y verbos direccionales (24) (26) (27) (28) —el
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desplazamiento físˀico se orienta en una direccioˀñ determinada: arriba/abajo, dentro/fuera,
etc. (entrar/salir, subir/bajar, ir/venir, llevar/traer)— (Cano Aguilar 1981: 83). La
añteposicioˀñ de una preposicioˀñ de contenido direccional (a, hacia, para) refuerza tambieˀñ el
sentido locativo de estas construcciones (25) (28):

(23) El Machabeo dexo a Symon e a Iosepho e a Zacheo con los otros que con ellos eran e
tornosse a los logares don *les uinie mayor guerra. (Los libros de los Macabeos,
añoˀñimo, 1260 a. corde).

(24) [...] e le establecioˀ logar señ˂alado oˀ soviesse a oírˀ los pleitos e librarlos [...] (General
Estoria, Alfonso X, c. 1275).

(25) [...] E quando aquello ouo fecho torno a do auja dexado a manlipo conel venado.
(Sumas de la historia troyana de Leomarte, añoˀñimo, c. 1350, corde).

(26) Esto mandamos por que la mugier es subiecto de su marido/. & non deue nin puede
leuar sinon do el mandare. (Ordenamiento de Alcalá de Henares, añoˀñimo, 1348,
corde).

(27) Vamos donde mandares (La Celestina, Fernando de Rojas, 1499 – c. 1502, corde).
(28) [...] y como en los peligros maˀs la bondad se acrecienta por fuerça de armas, llegoˀ

hasta donde estava Laureola [...] (Cárcel de amor, Diego de San Pedro, 1482-1492,
corde).

Como vemos, la mayor parte de las construcciones con adverbios relativos de lugar con
valor direccional cuentan con la presencia de un verbo de direccioˀñ o movimiento en la
oracioˀñ principal (ideñtificado este verbo como V1 en la tabla 3) (25) (27) (28), en la claˀusula
subordinada (ideñtificado este verbo como V2 en la tabla 3) (24) o en ambos periodos (23)
(26).

En la tabla 3 recogemos los datos obtenidos para la buˀsqueda en nuestro corpus de
construcciones con valor direccional entre los siglos xiii y xv:

Tabla 3. Número de ejemplos de construcciones con valor direccional entre los siglos xiii y xv12

V1. Dir.
V2. Est.

V1. Est.
V2. Dir.

V1. Dir.
V2. Dir.

V1. Dir.
V2. Mov.

V1. Mov.
V2. Est.

sin preposición: 22
con antecedente (8) 0 6 0 0 2

sin antecedente (14) 9 1 2 2 0

con preposición
(a, para, hasta): 9

con antecedente (0) 0 0 0 0 0

sin antecedente (9) 9 0 0 0 0

En presencia de antecedente siñtaˀctico en la oracioˀñ, la combiñacioˀñ de verbos maˀs
habitual es aquella que cuenta con un verbo de contenido estativo en la oracioˀñ principal,
siendo direccional el verbo de la oracioˀñ subordinada (1. Estativo 2. Direccional), como en
(24). Por otro lado, en ausencia de antecedente siñtaˀctico, esta combiñacioˀñ se invierte y
resultan maˀs habituales los verbos de contenido direccional en la oracioˀñ principal y los de
sentido estaˀtico en la subordinada, como en (25) y en (28).

La presencia de verbos de movimiento y direccioˀñ favorece que estas construcciones
aparezcan sin antecedente siñtaˀctico en la oracioˀñ, siendo el direccional el uˀñico valor locativo
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en el que se documenta un mayor ñuˀmero de casos de ausencia de antecedente siñtaˀctico en
este periodo (29 muestras sin antecedente, frente a 24 con antecedente explícˀito):

Gráfico 4. Presencia/ausencia de antecedente en construcciones con sentidos locativos entre los siglos xiii
y xv

Como vemos en el graˀfico 4, en casi todos los siglos se documenta un mayor ñuˀmero de
ejemplos sin antecedente siñtaˀctico en las construcciones con sentido direccional. En el siglo
xiii, en cambio, los casos de antecedente explícˀito para el sentido direccional superan a
aquellos con antecedente omitido.
Tabla 4. Presencia/ausencia de antecedente en construcciones con sentido de dirección entre los siglos xiii y xv

presencia de antecedente ausencia de antecedente

# frec. relativa # frec. relativa

s. xiii 3 60 2 40

s. xiv 3 33,3 6 66,7

s. xv 2 11,8 15 88,2

Vemos así ˀque la presencia de antecedente siñtaˀctico en las construcciones con adverbios
relativos refuerza el valor de direccioˀñ en el siglo xiii, establecieˀñdose este mecanismo
siñtaˀctico como otro procedimiento gramatical en que se apoya el sistema de adverbios
relativos de lugar para la expresioˀñ de la direccioˀñ, junto con la semaˀñtica de los verbos que
participan en la oracioˀñ principal y en la subordinada.

La añteposicioˀñ de preposicioˀñ no se ideñtifica para este periodo como un procedimiento
gramatical soˀlido para la expresioˀñ del valor direccional. Así ˀse reconoce en nuestro corpus en
toda la etapa (siglos xiii-xv, vid.tabla 3) e incluso en el siglo xiv, con un mayor registro de
construcciones con preposiciones en este uˀltimo (a, para, hacia):

Estudio diacroˀñico de los adverbios relativos de lugar en un corpus de textos medievales

Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 49, 2022. ISSN: 2174-4017
https://doi.org/10.15304/verba.49.7237

11

https://doi.org/10.15304/verba.49.7237


Gráfico 5. Valores locativos para el grupo relativo preposicional a/para/hacia + adverbio relativo de lugar
entre los siglos xiii-xv

Las construcciones en las que el adverbio relativo de lugar se presenta precedido de
preposicioˀñ (a/para/hacia) expresan valor direccional (29) y de ubicacioˀñ (30) en el siglo xiv:

(29) [...] aquel que dellos era escapado por su rrey & señ˂or & fueron a do estaua escondido
& sacaronlo de ally […] (Sumas de la historia troyana de Leomarte, añoˀñimo, c. 1350,
corde).

(30) E pirrus commo lo tenja en voluntad adereço ally a donde vio que estaua la mayor
espesura dela batalla dela haz […] (Sumas de la historia troyana de Leomarte,
añoˀñimo, c. 1350, corde).

En el siglo xv, en cambio, se documentan exclusivamente con valor direccional:
(31) [...] dos a dos veñíaˀñ a donde yo estava [...] (La Celestina, Fernando de Rojas, 1499 – c.

1502).
Sin embargo, no seraˀ este el procedimiento gramatical principal para la expresioˀñ de este

valor locativo, pues los adverbios relativos de lugar se documentan preferentemente en esta
etapa sin preposicioˀñ para la expresioˀñ de la direccioˀñ:
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Gráfico 6. Presencia/ausencia de preposición ante el adverbio relativo de lugar para la expresión de la
dirección entre los siglos xiii-xv

En resumen, el estudio de los adverbios que transmiten el valor de direccioˀñ entre los
siglos xiii y xv indica que los nexos utilizados para la expresioˀñ de este valor son los mismos
que los utilizados para el sentido de ubicacioˀñ, es decir, las formas no marcadas del adverbio
relativo de lugar. Por ello, el uso de verbos de direccioˀñ y/o movimiento es un recurso
liñgǔísˀtico imprescindible para este valor locativo, cuyos adverbios se situˀañ generalmente en
entornos siñtaˀcticos sin antecedente. Cuando la presencia de un verbo de direccioˀñ o
movimiento no es suficieñte para señ˂alar la direccioˀñ, las construcciones cuentan
preferentemente con un antecedente explícˀito. La añteposicioˀñ de preposicioˀñ en esta etapa
es auˀñ un recurso minoritario que no determina la aparicioˀñ de adverbios relativos con
sentido direccional, como muestran los ejemplos con preposicioˀñ para el valor de ubicacioˀñ
(vid.graˀfico 5) y el mayor ñuˀmero de registros sin preposicioˀñ para el valor de direccioˀñ de
estas construcciones (vid. graˀfico 6 y tabla 3). Se coñfirma así ˀ la preferencia del sistema de
adverbios relativos de lugar en esta etapa por procedimientos siñtaˀcticos (presencia de
antecedente) y semaˀñticos (sigñificado de los verbos), frente a procedimientos
morfofoñoloˀgicos (añteposicioˀñ de preposicioˀñ).

3.3. Valor de trayecto
Como señ˂alaˀbamos anteriormente, los adverbios relativos que expresan preferentemente

el sentido de trayecto coinciden con aquellos que transmiten la ubicacioˀñ y la direccioˀñ
(vid.tabla 1) (Cuervo 1953 [1886 ]: s. v. donde): o en el siglo xiii (32), do en el siglo xiv (33) y
donde en el siglo xv (34) (35):
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Gráfico 7. Principales adverbios relativos con valor de trayecto entre los siglos xiii y xv

El valor del trayecto se obtiene, por un lado, por el tipo de verbo con el que aparecen los
adverbios relativos en cada eˀpoca, verbos de movimiento (34) y verbos direccionales (32)
(33) (35), un recurso que tambieˀñ caracteriza a las construcciones con valor direccional (vid. §
3.2):

(32) E quedo Symon que los son conbatio, pero echolos de la ciudat, e alimpio las casas o
souieron los ydolos, e entro en ella bendiciendo a Dios. (Los libros de los Macabeos,
añoˀñimo, 1260 a., corde).

(33) [...] & fizole fenchyr dello por las venas por do la otra sacara e pusole enel banno el
cuerpo [...] (Sumas de la historia troyana de Leomarte, añoˀñimo, c. 1350, corde).

(34) [...] asy como el clauo que esta fiñcado en la nave por donde ella se mueue lleua
consigo el clauo. (Espejo de medicina, Alfonso Chirino, 1454, corde).

(35) [...] no hay por donde entren al alma las palabras de consuelo (Cárcel de amor, Diego
de San Pedro, 1482-1492, corde).

Ademaˀs de hallarse en entornos oracionales con verbos de movimiento o direccioˀñ, el
sigñificado de trayecto se consigue principalmente, gracias a la añteposicioˀñ de la preposicioˀñ
por (33)-(35). Los datos obtenidos a partir de nuestro corpus revelan un mayor ñuˀmero de
ejemplos precedidos de preposicioˀñ en casi todos los siglos, a diferencia de lo que ocurríaˀ con
las construcciones con valor de direccioˀñ, en las que el sigñificado direccional se obteñíaˀ
preferentemente a partir de la semaˀñtica de los verbos de cada coñstruccioˀñ, sin necesidad de
preposicioˀñ:
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Gráfico 8. Construcciones con valor de trayecto con/sin preposición entre los siglos xiii y xv

Las construcciones con valor de trayecto se situˀañ preferentemente en entornos
oracionales con antecedente explícˀito, siendo este en la mayoríaˀ de los casos de naturaleza
nominal (32)-(34). En este aspecto tambieˀñ se diferencian de las estructuras con adverbios
relativos con valor direccional, que suelen aparecer sin antecedente siñtaˀctico en la oracioˀñ
(vid. § 3.2). La razoˀñ tal vez se halle en el doble uso que registra el grupo por donde a partir del
siglo xiv, documentado con sentido locativo (trayecto) y con sentido no locativo,
generalmente, de ilacioˀñ. De hecho, en el siglo xv, este grupo se registraraˀ en un mayor
ñuˀmero de casos con valor no locativo (12 casos), frente al ñuˀmero de ejemplos
documentados con valor de trayecto (6 casos). Por ello, la presencia explícˀita de un
antecedente siñtaˀctico en la oracioˀñ, de categoríaˀ preferentemente nominal, ayuda a
diferenciar las ocurrencias del grupo por donde con valor de trayecto de aquellos entornos en
que el sentido expresado es no locativo13.

En cuanto a la fuñcioˀñ siñtaˀctica de este antecedente, destacamos la fuñcioˀñ de
complemento circunstancial (33) y (34) y, en segundo lugar, la fuñcioˀñ de complemento
directo (32).

Para concluir el estudio de las construcciones con sentido de trayecto en nuestro corpus
entre los siglos xiii y xv, encontramos que los adverbios que expresan este valor coinciden con
la forma no marcada dentro del paradigma, es decir, la empleada para los sentidos de
ubicacioˀñ y direccioˀñ. Las construcciones con valor de trayecto presentan verbos con valor de
direccioˀñ y/o movimiento, aunque el procedimiento siñtaˀctico determinante para precisar
este sentido es la añteposicioˀñ de preposicioˀñ. Ademaˀs, la presencia de antecedente siñtaˀctico
en la oracioˀñ permite diferenciar en el discurso las apariciones de estos grupos relativos con
valor de trayecto de aquellos que tienen un valor no locativo.

3.4. Valor de procedencia
Para el sentido de procedencia, onde y donde seraˀñ las principales formas empleadas

durante el periodo estudiado (vid.tabla 1):
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Gráfico 9. Principales adverbios relativos con valor de procedencia entre los siglos xiii y xv

Do seraˀ una forma minoritaria para la expresioˀñ de este valor locativo en esta etapa, pese
al sentido de procedencia que estaˀ en su origen (< de + o). Tan solo hallamos dos ejemplos en
nuestro corpus del siglo xv:

(36) [...] por sy mesmas vienen vna en pos / de otra asi como en el cuerpo que en el mesmo
syn cosa de fuera do el rresçibe sanjdad & enfermedad [...] (Espejo de medicina,
Alfonso Chirino, 1454, corde).

(37) [...] que el abad de do canta, de allí ˀ viste. (La Celestina. Tragicomedia de Calisto y
Melibea, Fernando de Rojas, 1499 - c. 1502).

La escasez de ejemplos de do con valor de procedencia nos permite proponer la aparicioˀñ
de este nexo como refuerzo eñfaˀtico de o, maˀs que como adverbio para expresar el origen,
como señ˂alaˀbamos al explicar el comportamiento de los adverbios con sentido de ubicacioˀñ
(vid. § 3.1) (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 660). El registro en nuestro corpus de o con valor
de procedencia muestra que para la expresioˀñ de este valor locativo el adverbio relativo puede
apoyarse en procedimientos siñtaˀcticos como la presencia de antecedente:

(38) [...] e criaˀroñla en aquella cibdad de Tritoˀñ, e llamaˀroñla Tritonia d’aquel logar oˀ salioˀ
[...] (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).

(39) [...] mas que ciertamientre fuesse al logar oˀ era. (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).
Considerando ahora los principales adverbios para la expresioˀñ de la procedencia en esta

etapa, onde y donde, observamos que en el xiii la frecuencia en el uso de estos adverbios es
ideˀñtica (vid.graˀfico 1). Onde auˀñ conserva su valor etimoloˀgico de origen (< unde), como ya
apunta Elvira (2006: 1243) y podemos ver en (40), aunque su uso como adverbio relativo para
marcar la procedencia se ve seriamente amenazado por donde, que ya en el siglo xiii supera a
onde como adverbio principal para la expresioˀñ el origen (41) (42):

(40) [...] & que uso lo de muy bien emendado del padroˀñ onde lo sacare [...] (Carta de
compromiso, añoˀñimo, 1295, en Documentos del Reino de Castilla, ed. Meñeˀñdez Pidal,
corde).
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(41) E alli fueron primeramientre las escuelas de los saberes de Grecia, dond vino a los
latinos despueˀs el saber que ovieron [...] (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).

(42) Et todo lo que assy fuere uendido o empennado. Tornelo ala egleisa donde lo saco sin
preçio ninguno. (Ordenamiento de Alcalá de Henares, añoˀñimo, 1348, corde).

A partir del siglo xiv, donde seraˀ el adverbio preferente para la expresioˀñ de la
procedencia (42), mientras que onde quedaraˀ relegado en este siglo a un uso minoritario,
asumiendo valores no etimoloˀgicos como la ubicacioˀñ (44) hasta desaparecer en el siglo xv:

(43) Empero tal o qual mi sentido cobrado senti e conosci el mal donde me venia.
(Arcipreste de Talavera (Corbacho), Alfonso Martíñˀez de Toledo, 1438, corde).

(44) [...] hasta llegar a la puerta de Peblerio, onde halloˀ a Lucrecia [...] (La Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea, 1499 - c. 1502).

La explicacioˀñ del desplazamiento en el uso de onde podríaˀ hallarse, como señ˂alañ
algunos estudiosos, en el contagio experimentado por el adverbio do, capaz de transmitir los
sentidos de ubicacioˀñ y procedencia (Corominas y Pascual 1980: s. v. donde). Onde asumiríaˀ
así ˀ el valor no etimoloˀgico de la ubicacioˀñ ademaˀs del sentido de procedencia original. Sin
embargo, nuestros datos sugieren otra explicacioˀñ: onde se utiliza durante el siglo xiii
preferentemente con sentido no locativo (45) (Elvira 2006: 1241; Herrero Ruiz de Loizaga
2018: 193), un empleo que favorece la aparicioˀñ de un nuevo adverbio motivado formalmente
para la expresioˀñ de la procedencia (donde < de + onde), que, junto con el adverbio relativo no
marcado para el sentido de ubicacioˀñ (do), desplazaraˀñ al adverbio onde del paradigma de
relativos.

Gráfico 10. Sentidos locativos y no locativo documentados para el adverbio relativo onde entre los siglos
xiii y xv

Como analizamos anteriormente, la existencia en el siglo xiv de dos adverbios relativos
principales para la expresioˀñ de la ubicacioˀñ y la procedencia respectivamente, do y donde
(vid. tabla 1), pudo haber desplazado a onde del conjunto de los adverbios relativos de lugar,
incluso en el aˀmbito del sentido no locativo —sigñificado maˀs documentado para onde en el
siglo xiii —, valor asumido por los principales adverbios registrados a partir del siglo xiv, do
(45) y donde (46):
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(45) Et commo para esto sea meester de dar leyes çiertas por do se libren los pleitos & las
contiendas que acaescieren entre ellos. (Ordenamiento de Alcalá de Henares, añoˀñimo,
1348, corde).

(46) Por ende, debe ser castigada buenamente quando ella se quisere corregir; e donde
non, castigarla maˀs aˀsperameñte […] (Tratado de la Comunidad, añoˀñimo, 1370,
corde).

Onde deja de documentarse en nuestro corpus en el siglo xv, como señ˂alañ tambieˀñ otros
autores (Eberenz 2000: 381).

Como apuñtaˀbamos antes, donde se utiliza preferentemente para la expresioˀñ de la
procedencia a partir del siglo xiii (47) y, sobre todo, en el siglo xiv (48). Donde reforzaraˀ así,ˀ
de manera eñfaˀtica, el sentido de origen caracterísˀtico de su eˀtimo latino (unde > onde >
donde) (Corominas y Pascual 1980: s. v. donde):

(47) [...] d’aquella fija de Ismael que vino el mayor linage dond los mayores romanos
vinieron despueˀs. (General Estoria, Alfonso X, c. 1275).

(48) [...] tornelo ala iglesia donde lo saco sin preçio ninguno. (Ordenamiento de Alcalá de
Henares, añoˀñimo, 1348, corde).

La etimologíaˀ del adverbio latino y el refuerzo morfofoñoloˀgico que experimenta este
nexo permiten que el adverbio donde sea la forma predilecta para la expresioˀñ del origen en
los siglos xiii y xiv. Sin embargo, la iñterveñcioˀñ de estos procesos no impediraˀ que este
adverbio experimente un reañaˀlisis (expuesto anteriormente, vid. § 3.1), que nos permitiraˀ
explicar los registros con valor de ubicacioˀñ desde el siglo xiii y la ideñtificacioˀñ de donde
como el adverbio relativo de lugar no marcado a partir del siglo xv:

(49) Aquí ˀcomiença la terçera parte de esta obra, donde se tracta de las conplisiones de los
onbres [...] (Arcipreste de Talavera (Corbacho), Alfonso Martíñˀez de Toledo, 1438,
corde).

El hecho de que donde sea en el siglo xv el adverbio relativo maˀs documentado (vid. tabla
1 y graˀfico 1), asumiendo ahora de forma mayoritaria el sentido de la ubicacioˀñ, estaˀ
relacionado con otros cambios en el sistema de adverbios relativos de lugar. El primero de
ellos lo hallamos en su uso generalizado a partir del siglo xv para la expresioˀñ de los distintos
valores locativos (Cuervo 1953 [1886]: s. v. donde; Eberenz 2000: 344) y el consiguiente
predominio absoluto en el panorama de los adverbios relativos de lugar. Así ˀ podemos
comprobar la aparicioˀñ de donde con sentidos locativos diferentes en una misma obra y,
dentro de ella, incluso en una misma oracioˀñ:

(50) [...] iñformeˀme del camino de Suria, cibdad donde estava a la sazoˀñ el rey de
Macedonia, que era media jornada de la prisioˀñ donde partí ˀ [...] (Cárcel de amor,
Diego de San Pedro, 1482-1492, CORDE), con valor de ubicacioˀñ el primer adverbio y
el segundo con valor de procedencia.

En segundo lugar, como consecuencia de la existencia de un uˀñico adverbio para la
expresioˀñ de todos los valores locativos, surge la necesidad de disponer de una nueva forma
que exprese iñequíˀvocameñte el valor de procedencia: el grupo de donde (Cuervo 1953
[1886]: s. v. donde). Aunque algunos autores fechan la aparicioˀñ de este grupo en torno a la
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primera mitad del siglo xv (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 193), el primer caso documentado
en nuestro corpus pertenece a fiñales del siglo xv:

(51) [...] con ansia de amor maternal, partida de donde estava llegoˀ a Susa (Cárcel de amor,
Diego de San Pedro, 1482 - 1492, corde).

Esta solucioˀñ marcaraˀ, a partir del siglo xvi, el devenir del funcionamiento de los
adverbios relativos de lugar, que expresaraˀñ los distintos sentidos locativos sirvieˀñdose del
procedimiento siñtaˀctico de añteposicioˀñ de una preposicioˀñ que matice su contenido
(Nebrija 1990 [1492]: 210). Este procedimiento de añteposicioˀñ de preposicioˀñ para la
expresioˀñ de este valor locativo coincide con el mecanismo de especificacioˀñ empleado en los
valores de trayecto, desde el siglo xiii (vid. § 3.3), y refleja la tendencia añalítˀica del sistema de
adverbios relativos de lugar en españ˂ol, aunque para los valores de ubicacioˀñ y direccioˀñ en
esta etapa se opta por otros procedimientos (ubicacioˀñ, vid. § 3.1; direccioˀñ, vid. § 3.2).

En cuanto al estudio del antecedente en las construcciones con valor de origen, se observa
un predominio claro de las construcciones con antecedente explícˀito de categoríaˀ nominal en
toda la etapa (88% de los registros en nuestro corpus para toda la etapa cuentan con
antecedente), coincidiendo con Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 188) y Garcíaˀ Garcíaˀ (1990:
141, 143) (47) y (48). La presencia de este antecedente refuerza y garantiza los usos locativos
de estos adverbios frente a aquellos contextos en los que la coñstruccioˀñ expresa valor no
locativo hasta el siglo xiv. Entre las funciones siñtaˀcticas que puede desempeñ˂ar este
antecedente en la oracioˀñ, destacamos en primer lugar la fuñcioˀñ de complemento
circunstancial (48), seguida de la fuñcioˀñ de sujeto (47) y complemento directo (43).

En coñclusioˀñ, en este estudio del valor de procedencia observamos que los adverbios
relativos que expresan este sentido locativo son formas motivadas etimoloˀgicameñte (unde >
onde), que pasan a reforzarse gramaticalmente con la añteposicioˀñ de preposicioˀñ cuando
pierden su valor de origen (de + onde > donde). Estas construcciones con valor de procedencia
cuentan siempre con un antecedente explícˀito, que diferencia estas formaciones de aquellas
en que el adverbio adquiere valores no locativos. Los adverbios utilizados en diacroñíaˀ con
sentido de procedencia (onde, donde) difiereñ formalmente de aquellos empleados con valor
de ubicacioˀñ, direccioˀñ y trayecto (adverbios no marcados: o, do). Esta diferencia se explica
por la necesidad de motivar el sentido de procedencia, frente a los restantes valores locativos,
una motivacioˀñ que se consigue en diacroñíaˀ mediante adverbios etimoloˀgicameñte
diferenciados (ubi > o, para la ubicacioˀñ; unde > onde, para la procedencia) y, maˀs adelante, a
traveˀs de determinados procedimientos morfofoñoloˀgicos (refuerzo proteˀtico de
preposiciones para el valor de procedencia, de + onde > donde). Estos refuerzos resultaraˀñ
iñsuficieñtes en la expresioˀñ del valor locativo de origen, por lo que el sistema se apoyaraˀ en
procesos siñtaˀcticos (presencia de antecedente, añteposicioˀñ de preposicioˀñ), como se recoge
tambieˀñ para los valores locativos de direccioˀñ (vid. § 3.1) y trayecto (vid. § 3.3).

4. CONCLUSIONES
Tras el estudio diacroˀñico desarrollado en este trabajo a partir de un corpus que abarca el

intervalo temporal comprendido entre los siglos xiii y xv, podemos decir que en este periodo
conviven varios adverbios heredados de los eˀtimos latinos (o, onde), en algunos casos
modificados con la añteposicioˀñ de preposiciones que dieron lugar a nuevos adverbios (do,
donde, adonde), o bien combinados con dichas preposiciones hasta formar grupos adverbiales
relativos (por do, a do, de donde, entre otros). Esta etapa, que recoge la eˀpoca maˀs compleja en
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el funcionamiento del sistema de adverbios relativos de lugar, se caracteriza así ˀpor alternar
dos esquemas de funcionamiento: el sistema heredado del latíñˀ, basado en el empleo de
formas adverbiales relativas con autoñomíaˀ plena, y el procedimiento que se geñeralizaraˀ a
partir del siglo xvi, apoyado en la estructura de preposicioˀñ maˀs adverbio relativo de lugar.
Las formas vigentes en cada siglo seraˀñ aquellas que conserven (o refuercen) el sentido
locativo que motiva su aparicioˀñ.

Las etapas de la evolucioˀñ de las construcciones relativas de lugar en españ˂ol pueden
explicarse en fuñcioˀñ de la necesidad comunicativa de motivar los distintos valores locativos.

La herencia latina de dos adverbios relativos de lugar (ubi y unde) señtoˀ las bases para
una difereñciacioˀñ formal entre los adverbios que expresaban la ubicacioˀñ (herederos de ubi)
y la procedencia (herederos de unde). El sentido de la procedencia se sirvioˀ así ˀ de formas
etimoloˀgicameñte motivadas (onde, frente a o y do: ley onde fueron sacadas las normas) y, maˀs
adelante —como consecuencia de la especializacioˀñ de onde para valores no locativos y del
reconocimiento de do como adverbio no marcado para expresar ubicacioˀñ—, del refuerzo
formal que supoñíaˀ la añteposicioˀñ de preposicioˀñ: unde > onde > donde > de donde (la tierra
de donde vino). Así,ˀ los adverbios relativos con valor de origen han recibido siempre en
diacroñíaˀ un refuerzo gramatical que diferencia estas formas de las que expresan otros valores
locativos o no locativos.

Por su parte, el sentido direccional se coñstruyoˀ a partir del adverbio relativo de lugar no
marcado, es decir, el adverbio derivado de ubi. El empleo de verbos de direccioˀñ y movimiento
es caracterísˀtica comuˀñ de estas construcciones y facilita la lectura direccional de las
formaciones en las que intervienen los adverbios relativos utilizados en cada periodo (llevadlo
do quisiere). Sin embargo, en el momento en que el sentido de direccioˀñ debe reforzarse (en el
siglo xiii, conviven o, do y donde para expresar direccioˀñ), el sistema opta por un nuevo
refuerzo siñtaˀctico en estas construcciones, la presencia del antecedente siñtaˀctico, que,
generalmente, se hallaba implícˀito en las construcciones con sentido direccional (la región do
llegó). En estos contextos en los que el antecedente explícˀito se reconoce como un factor
gramatical determinante para el sentido direccional, los verbos de contenido direccional con
los que estos adverbios aparecen pasaraˀñ de registrarse en la oracioˀñ principal a
documentarse en su mayoríaˀ en la claˀusula subordinada (halló un lugar do acudir). En cambio,
la añteposicioˀñ de preposicioˀñ al adverbio relativo principal (hacia, hasta, a + preposicioˀñ) no
se ha ideñtificado en el periodo estudiado como el principal procedimiento en las
construcciones con valor direccional para expresar este valor locativo.

En el aˀmbito de la expresioˀñ del valor de trayecto, la añteposicioˀñ de preposicioˀñ al
adverbio relativo es frecuente desde los primeros registros (por o, siglo xiii; por do, siglo xiv;
por donde, siglo xv). Sin embargo, el sentido de trayecto tambieˀñ se ha visto reforzado con la
iñterveñcioˀñ de otros factores gramaticales: por un lado, la presencia de verbos direccionales
y de movimiento en la oracioˀñ principal y/o en la subordinada (ve por donde indiquen las
señales); por otra parte, la presencia de antecedente (la carretera por donde llegamos al
pueblo). Esta mayor frecuencia del antecedente permite, ademaˀs, diferenciar los empleos del
grupo por + adverbio relativo de lugar con valor de trayecto (las calles por donde se pasea) del
empleo histoˀricameñte documentado de estas mismas construcciones con sentido no locativo
(por donde se deduce que habrá pérdidas).

Por su parte, la expresioˀñ del valor locativo principal, la ubicación, ha estado asociada
histoˀricameñte al adverbio maˀs frecuente en cada periodo. Así,ˀ en las primeras etapas
analizadas, estos nexos se caracterizaron por una clara viñculacioˀñ etimoloˀgica a sus raícˀes
latinas con valor de ubicacioˀñ (o < ubi) (o el rey estaba), que despueˀs se reforzaron
formalmente debido a la escasa entidad foˀñica de los primeros adverbios en españ˂ol (de + o >
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do) (do se halla el niño). A partir del siglo xv, donde se coñvirtioˀ en el adverbio principal con
valor de ubicacioˀñ, como consecuencia de la peˀrdida en diacroñíaˀ de su sentido etimoloˀgico de
origen tras un proceso de reañaˀlisis.

El estudio del comportamiento de estos adverbios en diacroñíaˀ nos permite ideñtificar la
predileccioˀñ del sistema de adverbios relativos de lugar por mecanismos siñtaˀcticos
(presencia de antecedente; añteposicioˀñ de preposicioˀñ > grupo relativo preposicional
añalítˀico) y semaˀñticos (semaˀñtica de los verbos implicados), frente a procesos
morfofoñoloˀgicos (proˀtesis de preposicioˀñ > adverbio siñteˀtico). Se ideñtifica así ˀ la tendencia
añalítˀica del paradigma de adverbios relativos de lugar, que se opone al esquema siñteˀtico
latino14.
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a. [...] asi como en el cuerpo que en el mesmo syn cosa de fuera do el rresçibe sanjdad. &
enfermedad […] (Espejo de medicina, Alfonso Chirino, 1454, corde).

b. [...] que el abad de do canta, de allí viste (La Celestina. Tragicomedia de Calisto y
Melibea, Fernando de Rojas, 1499-c. 1502).

9 Nuestros datos muestran un predominio de do en el siglo xiv con valores de ubicación, dirección y trayecto
(vid.tabla 1).
10 Las construcciones con sentido locativo de ubicación consideradas en esta tabla abarcan todos los adverbios
relativos con valor estático documentados en el periodo: o, do, onde, donde, si bien serán o, do y donde los
principales adverbios relativos para marcar la ubicación.
11 De los doce ejemplos de adverbio relativo precedido de antecedente adverbial que encontramos en el siglo xiii,
once pertenecen a la obra de Alfonso X, General Estoria.
12 Las construcciones con sentido locativo de dirección consideradas en esta tabla abarcan todos los adverbios
relativos con este valor documentados en el periodo: o, do, onde, donde.
13 El estudio de los valores no locativos de las construcciones encabezadas por adverbios relativos de lugar no es
uno de los objetivos de este trabajo. Sin embargo, hemos comprobado que la mayor parte de los ejemplos con
valor no locativo ilativo y antecedente expreso presentan un antecedente de categoría oracional: “[…] que sus
llagas y tormentos parece que recibimos en nosotros mismos; por donde se conosce que también por aquí nos
ayudan […]” (Cárcel de amor, Diego de San Pedro, 1482-1492, corde).
14 El esquema basado en la estructura preposición más adverbio relativo de lugar, que definirá el funcionamiento
de los adverbios relativos a partir del siglo xvi, y la documentación del grupo en donde no han sido objeto de este
trabajo.
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