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IA.S FORMAS NEXUALES ADVERSATWAS EN EL HABI.A,
CULTA COSTARRICENSE

Yamilet Solnno

ABSTRACT

An analysis of the forms that may function as adversative connectives reveals that the most fre-
quent one in Costa Rican educated speech is pero. It cannot be assertd beforehand that a
given form serves an adversative function in the different stfllctures in which it appears, for
that function depends on both the linguistic and the extralinguistic context.

En este articulo pretendo hacer una revisi6n
de las formas nexuales adversativas de una
manera descriptiva para determinar cuZ.les for-
mas tienen este valor y en qu6 estructuras apa-
recen en nuestra habla'. Es necesario aclarar
que tomo las formas mencionadas como
adversativas en las gramdticas espafiolas y
luego hago el anllisis correspondiente para
establecer si su valor es adversativo o no.

En las gram6Licas no he encontrado referen-
cias aclaradoras con respecto a este tipo de
nexos2. Lo frnico que queda claro al revisadas
es que no hay unidad de criterio en cuanto al
tratamiento, funci6n y valores de estas formas.
No hay un inventario de conjunciones y frases
conjuntivas que nos permita trabajar con
mayor seguridad sobre el tema. Unos incluyen
algunas formas que otros excluyen con argu-
mentos no muy convincentes. Por ejemplo,
algunos consideran s6lo las conjunciones
"pero" y "sino", mientras que otros incluyen
frases adverbiales como "aparte de", "mientras
que", "s6lo eue", y otras por el estilo.

En t6rminos generales el nexo adversativo
establece una relaci6n de coordinaci6n entre
los dos componentes de la cldusula, uno de los
cuales niega o restringe de alguna manera lo
que se afirma en el otro,. La oposici6n puede
ser restrictiva o exclusiva dependiendo de que
la relaci6n existente implique contrariedad o
limitaci6n o una total incompatibilidad.

En mis materiales del habla culta costarri-
cense encontre 1157 formas adversativas.
Todas pueden tener ese valor dependiendo del
contexto. Con esto enfatizo el hecho de que el
valor adversativo 10 adquiere el nexo por su
significado y no por la forma. Veamos como
aparecen los nexos adversativos y los valores
que adopun en los distintos contextos.

L. "PERO':8l3apartciones

Este nexo constituye el 59.70/o del total de
formas nexuales que funcionan como adversa-
tivas en mis materiales. Queda demostrado
que 6sta es la forma caracteristica del nexo
adversativo en el habla culta costarricense,
aunque no en todas sus apariciones tenga
valor adversativo.

Este tipo de nexo rompe o desvia la secuen-
cia l6gica anterior, opone dos oraciones o
marca un relieve expresivo en la oraci6n que
introduce el nexo. El contraste que general-
mente establece el nexo entre las oraciones
que conecta hace que en lingtiistica de texto se
le conozca como rrconectivos contrastivos"{.

Este nexo antecede siempre al elemento que
coordina. No puede ocupar otras posiciones.
Incluso cuando es inicial apzrece, como es l6gi-
co, introduciendo la cllusula. Solamente apare-
ce en posici6n final en discurso fragmentario.
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1.1. UPERO" en dlscurso fragmentado:
91 casos

Ocurre con frecuencia que los hablantes, en
su interacci6n cara a cara, usan mucho el
"pero" para concluir un enunciado, y con el
gesto y la entonaci6n 1o completan. Al transcri-
bir la conversaci6n el texto queda incompleto,
fragmentario. Nos anrdamos de los puntos sus-
pensivos para expresar la duda en lengua
escrita. Pero el significado especifico del enun-
ciado a veces no aparece ni siquiera revisando
toda la transcripci6n ni la grabaci6n, porque
hay mucha informaci6n elidida. En estos casos
no hay ning0n elemento de oposiciones para
afrmar que tiene valor nexual:

- Hay que dibujar con uria precisi6npero...

En este caso generalmente el hablante recurre
a mecanismos paralingriisticos: el gesto de la
mano y la cara hacen que este "pero, se cargue
de una connotaci6n especial con un m{ximo de
oralidad con el significado de "demasiado". Se
hace un gesto con la mano: se juntan los dedos
indice y pulgar con un movimiento hacia ade-
lante que indica exact-ihrd. El gesto de la a.ra z
veces incluye cerrar un ojo en el preciso
momento en que se hace el gesto con la mano:

-La fiesta estuvoparo... (estupenda, demasiado bien)

-La comida fuepero... (demasiado rica, mis que deliciosa)

Tambi6n ocurre que a veces el hablante
simplemente usa 'tperoil para concluir porque
no liene todavia organizada la idea que va a
expresar, o el interlocutor le interrumpe el
turno y entonces deja el enunciado inconcluso.
No encontr6 ni mencionado ni registrado nin-
gin caso de 6stos en la bibliograffa consultada.

El chiquito tiene derecho a hablar y a decir lo que piensa,
lo que sierrte. Pero... pero...
Y entonces aunque la pensi6n no es urxr gran cose pero...

-Nunca he visto uno en detallepero... pero si s€...

Pero... Pelosoy muy desconfiada y...

En estos casos cont6 el primer nexo pero le
di valor funcional y semdntico s6lo al segundo
porque el primero es expresi6n de duda o
inseguridad al planificar el discurso sobre la
marcha de la conversaci6n.

1.2. "PERO" en poslcl6n tntctal de cliusu-
la: 399 aparlclones

Es frecuente su uso como enlace extraora-
cional al principio de cllusula. Esto ya 1o

sefral6 Gili Gaya cuando habla precisamente
de "enlaces extraoracionales"t. En estos casos
carece de su valor adversativo normal ya que
no se refiere a una oraci6n o cldusula anterior
sino al sentido general de lo que se ha venido
diciendo. Incluso hay 27 casos en que el
hablante inicia su turno con un I'pero". La
Academia nos dice que el "pero" usado en
principio de cliusula es extraoracional y que
denota alguna restricci6n a lo dicho anterior-
mente6. En estos casos el nexo toma distintos
valores desde el propiamente adversativo
hasta el ilativo, como veremos luego. Su fre-
cuencia es la m1s alta en la muestra. Es un
conector que sirve para mantener el discurso,
para continuario.

Entonces, desde el punto de vista, digamos, czdz vez o lae-
tar de obligarme a hacer algo yo diria que me est6n faltan-
do al respeto a mi persona. Perotay otras cuestiones que
yo dkla que son fdta de respeto pero hacia lo que noso-
tros errtendemos como el componamiento que debe tener
la mzyorla de la gente dentro de un medio.

-Bueno si me he tocado ver en varios acciderrtes. Participar
como en dos o tres. Perolos que me han liamado m6s la
atenci6n han sido no personales, sino de tercera persorul.

-A mi me gusu mes como la Antropologia. Perc yo no s€
hasta qu6 puruo suponer que los valores 6ticos han decaido.

-Eduardo fue Secretario de la Facultad de Ciencias y Leras.
Pero en la Oficina de Registro fue hasta... lleg6 hasta
Director de la Oficina de Registro.

Tambi6n ocupa esta posici6n y ha perdido
su valor adversativo cuando introduce interro-
gaciones o admiraciones. En estos casos el
"pero" tiene un valor enfitico. Encontramos 11

ejemplos de este tipo:

-Diay, si, d)eroentonces qu6hago?

Y te dicen cinco veces seguidas y ya la sexta vez le dec'rs,

dD€,.o no tiene oios?

Entonces me dec-ra el doctor: iPero c6mo es posible?

Hasta eso, hasta con ia vida universitari;a porque un amigo
que yo tenia estaba en la Universidad estudiando
krgenieria Quimica y... 2Pero ve?
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-iPelo c6mo no lo tuve m5s daro!

-Pero, iqu€ * yol

-iPero ve! A mi no se me ocurri6.

1.3. 'PERO'en estructufas no
equlvalentess 121 casos

La forma "pero" puede aparecer relacionan-
do elementos no equivalentes. En algunos
casos hay un matiz restrictivo que hace que el
conector siga teniendo valor adversativo.
Generalmente 1o que ocurre es una elisi6n de
verbo repetido, o en general por elisi6n de
redundancia. Cuando esto ocurre es ficil
reconstruir la estructura profunda: nMi mam6
naci6 aqui en San Jos€ pero mi papd en
Alajuela". Estoy de acuerdo con Ana Maria
Barrenechea en el tratamiento que hace de
estas estructuras, porque precisamente estudia
los procesos de elisi6n en las coordinadas,
aunque sigue considerdndolas equivalentes
porque se perciben los elementos elididosT.
Aunque es interesante y vllido este enforque,
s6lo percibo estructuras no equivalentes, a
veces compleias, en la estrucnrra superficial:

El Diseio es bell'simo y uno se identifica montotres lDelo
basb abi, wrdad.

O sea, tiene una idea pero ambigua, una idea genetal.

-Todo nistico pero con formas bonitas, diferutta a otr. . .

a las de otros par4tcs.

Nos pasamos de casa como a los cuatro kil6metros... un
poquito mAs paraarribz, poo nada mds.

Sobre todo por esa cuesti6n de que to&via las chiquitas
las mantienen -digamos- ya no tan encerradas en la casa,
pero alrededor.

En el habla cotidiana, "pero" es muy expre-
sivo y muy usado para enfattzar el calificativo,
tambi6n en estructuras no equivalentes. En
estos casos vemos que relaciona una oraci6n
generalmente con un sintagma nominal: "Hay
una adaptaci6n pero tremenda en muy corto
tiempo". En un estudio del habla popular es
posible que la aparici6n de este uso de "pero"
resulte mis significativo, aunque tambidn es fre-
cuente en el habla culta. Encontr€ 17 ejemplos.
En estos casos no hay ninguna relaci6n de la
forma "pero" con valores adversativos:

1Es que va a sa perofatzl!

Y yz ll:,bia soponado el invierno pelo & hume&d pero
duro duro, una humedad terrible.

Yo aprer:di perc barbari&des, barbaridades (muchisimo)

Observemos otros casos de t'pero" como
elemento enfatizador:

-Ahora, si usted es bueno, usted va a una gderia y usted se
ubica rapidito. Perohay que ser bueno.

-En cer6mica, escultura y pintun. Pero si, la gente si se
especializa.

Lo mismo ocurre con la r€plica introducida
por "pero" en la cual se pone en duda su valor
adversativo en el sentido de oponer dos t6rmi-
nos, oraciones o chusulas ya que el contraste
se da con respecto a la posici6n del interlocu-
tor,33 casos en total:

Inf. -Yo soy cat6lico, Yo soy cat6lico y todo...
Renovaci6n Carismdtica. De la Renbvaci6n Espiritual
Cat6lica.
Enc. -;Y qu6 es esa cosa?
lnf. -;No sab'es?

Enc. -No.
lnf. -Es una larga hjstoria.
Enc. -Yo s6 que hay mucha secta ahora.
Inf. -No. Pero no es una secta. Vas a perdonar. No.

Enc. -;La Universidad all6 llen6 rus espectativas?
Inf. -Si si si. Para lo que yo queria hacer. Es decir, lo logr6
hacer. Yo estuve all6 tres aios, que para sacar utTa Maestria
es poco tiempo.
Enc. -Es que no llevabas iicenciatura de aqui.
Inf. -No. Pero a nrt lo que me interesaba no era tanto el
tirulo como la formaci6n.

Enc. -No, porque ellos esperan recibir gente en su consul-
torio.
Inf. - No. Pero cu6l consultorio si los consultorios los tie
nen los buenos m6dicos.

1.4. 'PERO" en poslcl6n lnterofaclonal:
202 casos

En posici6n interoracional se presentan dos
o m6s oraciones conectadas en las que la pri-
mera expresa la condici6n suficiente para la
negaci6n, la restricci6n, contraste o 6nfasis:

-Yo no s6 si el papS habrd mueno pero coincidi6 con la
enfermedad.
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-Es t6cnico y debiera estar en Arquitecrura pero esla en
Beilas Artes.

-Ya pasaron las fiestas de Palmares perolos cien ahos son
este afio.

-Yo pienso que la Filosofia es necesaria Pxa lcd,o pelo flo
es suficiente para na&.

-Entonces 6l cambia su futuro pero no cembia los hechos
de ese futuro.

-Diay no, ellos hacen el jueguito pero despu6s no saben ni
c6mo aplicarlo ni para qu6.

En todos estos casos el nexo es interoracio-
nal y la relaci6n se establece entre oraciones
negativas con afirmativas y si no hay marca de
negaci6n el contraste se da por el signiftcado.

1.5. Uso de "PERO" con fefuerzo
adverblal 264casos

"Pero" aparece reforzado por formas adver-
biales en 264 casos de los 813 $2,5o/A. Estas
formas pueden enfatiz r o debilitar su valor
adversativo.

Pero si y pero no. esta construcci6n parecie-
ra que refverza el valor adv€rsativo del nexo
aunque no necesariamente. Hay casos en que
tiene valor continuativo:

-Si, era un... rrr... una situaci6n muy fea porque 6l estaba
perdiendo demasiada sangre. Por cierto se salv6. Pero si,
esos dos accidentes los recuerdo muy daro.

Generalmente en las correlaciones "si...
pero not' (2 casos), "no... pero si" (9 casos) ei
valor adversativo es evidente. Que esta correla-
ci6n sea restrictiva o exclusiva depende funda-
mentalmente del contexto.

Sq se supone, peto nocreo.

Si, pro no nos conocimos.

.llo, nunca me senti realmente acomplejado porque ellos se

sintieran inc6modos o me rebatian alg{n punto que al final
de cuentas con la prdctica, la experiencia que yo ten'ra...

Pero sime parecia interesante algunos planteamientos te6-
ricos que ellos me hacian.

Sf hay diferencbs de clase pero zo tan profundas como se
dan en otras regiones del mismo imperio espaiol.

Buern, un poquito despuEs de Carlos Luis, PeTo no tarxo
despu6s.

Indudablemente se Lrata de adversativas
pero no exclusivas sino restrictivas.
bncontramos J1 apariciones de "pero si" y 66

de "pero no":

existia, por ejemplo, la separaci6n entre los esposos pe,'o

zo el divorcio.

puede que influya, verdad, pero no necesariamente.

Ie Filosofia es necesaria para todo Pdo no es suficiente
para nadz.

Pero sise han ido muchos.

Pero si siempre sueio.

Pero si era imponante el hecho de ser asistente ya como tal

de la c6tedra, verdad.

En mis materiales encuentro casos en que la
oposici6n es enfedca, el uso de "pero" [iene
como funci6n relorzar la cl6usula anterior, no
de negarla: "si... pero si" o "no... pero oorr:

Si, pero si se notz.

No no tto no. Pero rut.Pot lo demis no.

Las formas "no... pero..." aparece 85 veces y
18 "si... pero...rr.

"Pero" reforzado con 'rsin embargo" (5
casos) mantiene o refuerza su valor adversati-
vo, generalmente restrictivo, a veces demasla-
do amplio:

Exactamente. Pero sin
llena tento.

Que no pueden pagar
embargono dicen nada.

enfurgo creo que... que eso no

la leche a esos precios Peto sin

Ellos no se preocupan por construir. Pero sin emfurgot\e-
nen una unidad experimental aqui en Caldera.

Enc. -;No c:'bla mAs en... Investigaci6n eso?

Inf. -Posiblemenle, pelo tampoco en investigaci6n me lo
hubieran aceptado.

El valor adversativo se debilita, se diluye o
el "pero" toma otro valor cuando aparece con
otras formas adverbiales, como por e.iemplo

"pero en fin" (1 vez), 'rpero tambi6n" (1 3

veces), "pero entonces" (10 veces), "pero es

que" (14 veces), que le dan a la cliusula un
valor continuativo (ilativo, aditivo o causativo).
No se adversa sino que se agrega informaci6n:



tiene una... un sistetna politico totalmente diferente al
nuestro. Pero tambiin tenemos crisis politica intema que
viene a ser da& por la crisis en... en los panidos.

anificial en el serrtido de que uno traio Ias esPecies pero
tambidn al distribuirlas ahi en el bosque se trat6 de
hacedo lo m5s... dlndole a las especies una disuibuci6n lo
m6s natural posible.

He participado err accidentes automovil'lsticos, verdad. Sin

consecuencias graves dichosamente Pero... pro tambidn
he tenido que participar en accidentes eh... donde por...
por -digamos- por pleitos no ha muerto una persona.

-Si. Bajo ia protecci6n del Estado. Peto eflbnces los con-
quistadores tiene que venir a ver qu6 encuentran para
recuperar las inversiones.

Esa plata no apareci6 nunce. Pelo entonces durante
mucho tiempo se trabaj6 con la promesa de que ya se iba

a girar eso.

-Es un solo Castellano Correctivo. 56lo un semestre. Pero
e/,toroes dice Cecilia que le cuesta mucho conseguir pro-
fesor,

Pero es qte es len entrabado el proceso Para no equivo-
carse en una receta.

Bueno Ps,.o es que ella no puede entender esas cosas.

Bueno, p*o 6 queusled sabe que...

Estoy haciendo una tautologia. Estoy dando en la defini-
ci6n lo que supuestarneffe est6 por ser definido. Peto en

fz, es tener una altzvzloraci6n de uno mismo (...)

En sintesis, "pero" apuece sin valor adver-
sativo en 190 casos de 813 Q3.4VA. Estos se-
ri^ft 97 en discurso fragmentario, 33 en r€pli-
ca, 1'I., interrogaciones y exclamaciones, 17
enfedcos, y 38 continuativos (causativos, con-
secutivos e ilativos, sin incluir los que puedan
interpretarse como tales en posici6n inicial).
En todo caso tampoco inclui las 3D veces que
aparece en posici6n inicial de cl6usula, en
cuyo caso algunos grameticos y lingtiistas le
niegan el valor adversativo por el hecho de
que adopta un valor demasiado amplio, inter-
discursivo, ya que puede referirse 

^ 
loda la

conversaci6n y no necesariamente a una ora-
ci6n anterior. No incluyo estos casos porque
de alguna manera se percibe un matiz adversa-
tivo en esta posici6n. Hay una restricci6n, aun-
que leve, de la secuencia discursiva anterior,
no importa la extensi6n del texto al cual se
refiere.

No aparecen registradas en mis materiales
formas como: "pero por otro lado", "pero de
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todos modos", "pero de todas formas", "pero
de todas manerasrr, "pero en general*, 'ipero
fuera de eso,,r'pero sobre todorr, upero aparte'r,

"pero l6gicamente*, "pero desde luego*.
Tampoco encontre formas como ,pero en
cambion, "pero por el contrario", "pero aperte*,
que generalmente refuerzan el valor adversati-
vo. Estas formas si se oyen con alSuna frecuen-
cia en el habla culta, pero no aparecieron en la
muestra.

2. nSINOn: 101 casos

Por la frecuencia de aparici6n este es el
nexo adversativo m6s importante despu6s de

"pero". Aparece precedido por formas adver-
biales negativas: "no (s6lo) (solamente)... sino
(que)", "nunca... sino (que)", "tampoco... sino
(que)", nno... sino m6s bien", "no... sino tam-
bGn", "no... sino mas que tdo'r, etc. Se puede
observar que aparece en las estructuras mas

diversas.

2.1. ',NO (SOLO) (SOr-AMENTE)... SrNO
(QUE)':74 veces

Es la forma mls frecuente. No hay diferen-
cias notables en cuanto que sea "no s6lo" o "no
solamente" pero si hay diferencia de estructura
gramatical en cuanto que aparezca trsino'r o

"sino que". Generalmente cuando aparece
"sino" encontramos una frase nominal por un
proceso de elipsis del verbo, por reducci6n de
redundancia. Inclui estas clausulas como cone-
xi6n de oraci6n con un sintagma nominal:

.Ab lo considera afte sitp aftesaria, posiblemente.

.Ab vamos a estar Peor que antes sizo meior.

Pero este ,o era un trabaio fijo slzo uno de los ocasiona-
les, muy simpitico.

to gripes de tres dias sizo gripes de tres semanas.

no son fuentes Prhnrias directas sizo fuentes Prirnarias
impresas.

no el arquitecto quinie.ntos cincuenta sizo el civil, los elec-
uomec6nicos y los arquitectos.

tp solafiq,b ei ese mornento, como lo dec'rs, sizo desde

Ia 6poce colonial.

I,,lo solame*e estoy trabaiando con los funcionarios sino
con familias.

SOLANO: Formas nexuales adversativas en el habla culta costarricense
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En cambio cuando aparece "sino que" lo
que sigue es una oraci6n, es decir, siempre
aparece un verbo conjugado:

En C,osta Ric: no se hace poliricz sirn 4ze es politiqueria.
O sea, son cosas que uno realmede zo suefla sino qtelas
ha pensado.

De pronto ya no habla Uceo de Heredia sirto que tabie
Escuela Normal.

Registr6 una excepci6n en que no hay
verbo conjugado y curiosamente es una forma
que me parece familiar. Creo que es mas fre-
cuente de lo que ap rece en la muestra:

N final nunca fui asistente de la niia Gllde sirn que de la
c^tedn-

En este caso hay elipsis del verbo y la ore-
ci6n seria: "Al final nunca fui asistente de la
niia Gilda sino que fui asistente de la cltedra"
pero hay mucha redundancia. Lo com6n es:

"Al final nunca fui asistente de la nifra Gilda
sino de la citedre". Es el 0nico caso que
enconre.

Como dato curioso y que sirve para estable-
cer el contraste entre estas dos estructuras gra-
maticales tenemos este ejemplo:

*De pronto ya no habia Liceo de Heredia sino que hzVu
Escuela Norrnal".

Y aparece otra oraci6n, en boca del mismo
informante, con la misma idea pero con la oEa
forma, "sino", sin verbo conjugado despuds en
la segunda oraci6n:

'iQu6 era esa cosa que ya no habia Liceo de Heredia slno
Escuela NormalT'.

Hay 40 formas "no... sino", 25 "no... sino
que", 5 "no solamente... sino que" y 4 "no
s6lo... sino que": 74 casos.

2.2. ',NO... M... SrNO QIJE...":

Pero tambi6n registrd otras estructlrras ora-
cionales interesantes. Por ejemplo hay varios
casos en que la primera oraci6n no tiene s6lo
un componente negado sino que hay dos o
m6s negaciones antes del nexo "sino":

zo el cant6n ni el pais en que uno vive sizo qte el murtdo
tiene una...

no con palmetones rri con apretones de manos sino que
hay que decirlo seriamenle.

no han sido ni econ6micas ni de tzbajo sino mds que
lodode cuestionarme a mi misma.

Ia negaci6n no necesariamente tiene que
ser el adverbio "no" sino que pueden eperecer
otros adverbios negativos:

N firyal nuna fui asistente de la ni6a Gil& sirrc gue de la
Cltedra.

Entonces el muchacho nunca liene un libro completo
sirro qu tiure fotocopias.

Nuna nos habl6 de usted ni de vos sirco de t6 a los
dumnos.

En este sentido bmP@o significa aceptar todo si/to 1 lre-
v6s del dillogo.

La adversaci6n se hace exclusiva el eparecer
la negaci6n reforzada por "pero":

lxlo /b es que zo sueia sbto que no rcqtetdl.

Pro llo polque se realice el sueio sino porque es parte de
la vida de uno.

En este iltimo caso el nexo "sino, conecta
dos oraciones causales: "pero no porque... sino
porquerr.

Hay un caso en que 'rnorr y "sinot' aparecen
contiguos:

Pero desde el punto de vista econ6mico no situ desde el
punto de vista del regreso, de la familia.

2.3. 'NO... SINO MAS BIEN...': 5 casos

zo es necesario de que el individuo pierse siao truis bien
lo contrario, entre menos reflexivo mejor, verdad.

Estoy contratado como bi6logo. Al1n rnls, rno como bi6lo
go sitn truis bien cotno z6olo9o.

2.4.'NO...SINO TAMBIEN...':

"Sino" pierde su valor adversativo en la
estructura "no... sino tambi6n" (5 casos) y
"no... sino que tambien" (2 casos), donde no
restringe sino m6s bien amplia. Tiene valor
aditivo:

Porque rzo se trata damente de ser como es sino bfi-
bi6n& xr como las personas quieren que no sea.
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No solamente problemas cient'rficos sino tambi4n todos
aquellos problemas de infraestructura necesarios para lle-
gar a hacer una investigaci6n seria.

Creer que no s6lo yo tengo 1z rzz6n sino que tqmbdnlos
dernls tienen raz6n... verdad.

en un proyecto de 6stos no s6lo se necesita gente especia-
lista en suelos, sino qte bmbiin en.,. en el campo fores-
tal, en gramineas, en... bueno en todos los campos, ver-
dadt Zcrc,log'rz, Entomologia.

3. nY' segulda de negacl6n: 50 casos

3.1, 'Y NO',: 42 casos con valor adversatfuo

La funci6n de la conjunci6n "y" es general-
mente copulativa. Pero si una de las oraciones es
alrmativa y la otra negativa este valor copulativo
se altera y toma un valor adversativos. En estos
casos es susdntible por "pero" ("Qued6 de llegar
a las doce y nunsr lleg6", equivale a "euedo de
llegar a las doce pero nunqr llegd"). For supuesto
que no todas las coordinaciones gue presentan
una negaci6n en uno de sus componentes son
adversativas. En mis materiales hay un total de 88
apariciones de la conjunci6n "y'r seguida de
negaci6n ("y no" aparece 80 veces, "y nunca" = 7,

"y tampoco" = 1). De las 80 apariciones de rty norl
solamente 42 tenen valor adversativo y acepUn
la conmutaci6n por "tr)ero":

este arbolito es el mls abundante. Y no s6lo es el mis
abundarue sino que ya haciendo los estudios...

puse todos mis datos y mis aspiraciones y todo y no me
ilamaron.

yo naci en San Jos6 y ruo recuerdo exactarnente c6mo se
llama el Distrito.

Mis dos opciones principales fueron: Veterinaria o
Arquitectura. Y no exbtia en ese tiempo ninguna de las dos.

No es posible sustituir la "y', por I'pero" si en
la misma cldusula hay otro "pero" porque este
6ltimo nexo no es reorsivo:

llegaba a la una o dos de la mairaoa a la casa y no me
hacian crisis pero no tenia novio.

'llegaba a la una o dos de la maiana a la casa lnro no me
hacian crisis pelo no tenia novio.

Tampoco es posible la conmutaci6n cuando
en la primera parte de la oraci6n, anterior al
nexo hay una negaci6n:

.Ab tenia posibilidades econ6micas y no me fui.

'No tenia posibildades econ6micas pezo zo me fu i.

Son muy claros todos los casos en que el
valor de "y no" no es adversativo.

3.2. ry l\lUNCA": 7 casos con valor adver-
satlvo

Claro, yo en el colegio hubiera pensado en Artes Plisticas
yo pienso en Profesorado y nwrcapodria ser profesora.

Y en Guadalupe viviamos m4s o menos como a quinientos
meuos de disttnctz y nutrca nos virnos.

3.3 'Y TAIIPOCO": 1 vsz con valor
adversatlvo

Y doy quinto y tampoco sabeo ntda.

4. 'srN EMBARG0,'I J6 aparlciones

Generalmente esta forma aparece como
enlace extraoracional con referencia a lo que
se ha dicho anteriormente, ya el mismo
hablante, ya el interlocutor en el di6logo. Su
valor siempre es restrictivo amplio:

Me puedo meter a un colegio a dar dases. Sin embargo no
tengo rnaterias de docencia.

Pero mi... mi primera carrera fi.te Biologia y sin embargo
me licenci6 primero en Educaci6n.

nosotros tenemos como cinco o seis especies y sin
embatgo son totalmente subutiliza&s, verdad.

Esta forma tiene cierta autonomia sintictica
y puede aparecer antes o despu€s del verbo o
en posici6n final de cld.usula. Aunque general-
mente introduce la oraci6n que coordina (30
casos). Recogi dos ejemplos en conversaciones
no grabadas: "Saqu€ notas bajas y gane el
curso, sin embargo". "Estaban muy cansados y
llegaron caminando hasta la cima, sin embar-
gon. Esta'forma se oye en la conversaci6n coti-
diana, pero solamente aparece un ejemplo en
mis materiales:

2C6mo voy a salir de aqu? Y sali, sin embargo.

Ias 0nicas conjunciones que refuerzan a esta
forma adversativa son "y" y "pero" en la muestra
de que dispongo. Aparece 3 veces "y sin
embargo" y 5 veces "pero sin embargo,.
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5. 'CI-ARO QUE": 34 casos

Al igual que "mis bien", esta locuci6n adver-
bial funciona como conjunci6n correctiva con-
mutable por "pero". Esto hace que en muchos
contextos tome un valor adversativo:

-Cbro qulas mufrecas ya no son las de antes, verdad.

Claro que al final no tenia ningin porcentaie en la evalua-
ci6n pero era obligatorio.

-Cbro que eso tambiCn se debe a la televisi6n.

-Cbro quees m5s barato, definirivamente.

6. ,AIIORA,: 31 casos como conector

Esta forma aparece 239 veces en total. En
esas apariciones hay 208 con valor de adverbio
de tiempo, 870/o, y 31 en funci6n nexual, 1370.

El historiador es un cientista scrial. Ahora, eso es mis una
pretenci6n que una realidad.

Esta forma es equivalente a:

El historiador es un cientista social. Pero eso es m,ls una
pretenci6n que una realidad.

Los casos en que este valor aparece se dife-
rencian claramente de aquellos en que no son
nexuales porque son adverbios de tiempo.

Cuando act(la cono nexo el "ahora" presenta
dos particularidades, a mi manera de ver, que
son casi obvias: primero, aparece introducien-
do a la oraci6n que coordina, y segundo que
generalmente marca una pausa antes de que
aparezca el segundo componente de la coordi-
naci6n. Es mds dificil de especificar su valor
cuando Zpzrece como elemento iniciador de
cldusula porque puede ser adverbio de tiempo,
puede ser nexo adversativo o nexo marcador
de transici6n temdtico-discursiva.

7. ,MAS BrFN": 36 veces en clausulas
adversativas

Es importante hacer notar que en diez ejem-
plos aparece como reftierzo adverbial de "sino"
y "pero". Sin embargo tambi6n aparece 26
veces como forma nexual restrictiva:

Actuaknente setrala mds biertde deshacer lo graduado &
las escuelas.

Y despu6s Ia paloma se comPone, e... es mds bienelhom'
bre, verdad, que la paloma.

Inf. -Bueno, en este momeilo, cuando yo empec€ el tratra-

io ahi habia un bosque... eh.. un sendero. Pero fue hecho
asi, digamos...
Enc. -;Un trillo?
krf. -...de cemento. No, no. ,'t{ris bien de concteto' mucha-
cha, carisimo.

8. UEN CAMBIO"z 12 casos

Esta forma tiene un valor restrictivo que
apenas se percibe. En realidad 1o encuentro
ambiguo. Por un lado es corno una oposici6n
comparativa y por otro como explicativa. Sin

embargo, tiene el mismo valor de "pero" y es

conmutable. Creo que, como lo que establece
las diferencias es el significado y no la forma,
es dificil a veces seflalar limites precisos.

Uno jugaba por amor a la camiseta. Y en cambio ahora se

juega por zmor ala plata.

Se puede observar que hay dos elementos
que se comparan con un elemento com(ln:
"jugar por amorrr, entre antes-ahora y camiseta-
plata. IHay que recordar que la adversativa
generalmente opone dos elementos: A pero B.

En ese sentido no hay problema en considerar
este nexo como adversativo. Lo vemos clara-
mente si en la misma coordinaci6n anterior
sustifuimos "en cambio" por rrperorr:

Uno jugaba por amor a la camiseta. Peto ahote se juega
por arnor a le plata.

En los doce e.iemplos en que aparece esta

forma tiene un valor restrictivo. Siempre apare-
cen dos o mas elementos relacionados por el
nexo. Aunque aparezca en posici6n inicial de
dduzula su valor depende de la diusula anterior,

es decir, nunca aparece en posici6n inicial abso-
luta como oorrre con el valor enfdtico de "pero".

Yo la tarea lahaita porque era mi responsabilidad y punto,
verdad. En cambio ahora los chiquitos con mucha frecuen-
cia son ayudados por los padres, verdad.

Vemos que los elementos que se oponen son:
responsabilid ad-ary-tda (responsabilidad- no res-
ponsabilidad), yo-las chiquitos, antes-ahora.
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el civil es mls... de urn labor m6s defini&. En cambb e)
alquitecto es rn s inquieto, m,s coordinador'

de otras ten6s bibliografn ahi que no ternim uno de con-
sultarla. Ea ambb coln estas especies es una fuente gran-
de para el investigador.

Un bi6logo habla de la chucheca, la almeja
y el mejill6n y establece una comparaci6n
pero con matices de adversativa:

En canbbel mejill6rl siendo m6s rico, mis prote-rnico, es

menos apreciado.

El Tdgo vale seis mil pesetas. Casi, casi, las seis mil pese-

tzs. En carnbb el otro vde tres mil uescientas Pesetas.

En los doce casos que encontre en la mues-
tra se establece este tipo de correlaci6n que
me hace pensar en una restricci6n apenas per-
ceptible, puesto que el nexo puede ser sustitui-
do por "pero". Tambi6n podrte pensarse en un
valor distributivo o simplemente ilativo. En
todo caso no pretendo resolver aqui esta ambi-
giiedad puesto que ese no es el prop6sito de
mi esnrdio. Obs6rvense las posibles sustitucio-
nes:

El Talgo vale seis mil pesetas. Casi casi las seis mil Pesetas.
Peto e) c/.ro vale tres mil trescientas P€setas.

El Tdgo vale seis mil Pesetas. Casi cesi las seis mil Pesetas.
Yel otro vale tres mil uescientzrs Pesetas.

Uno iugaba'por armor a la camiseta y ahon se iuega por
amor a la plata.

9. 'SOLO QUE': 14 casos

Esta forma tambi6n funciona como nexo
restrictivo:

Yo podria haber salido (del pa's) sin ningrin problema.
S6b qp enue salir a estudiar Veterinaria y salir a estudiar
Arquitectura, preferi estudiar Arquitecrura.

no era un bosque natural, era un bosque artificial. Sd/o

4ze un seior de muchos aflos atr5s, seseila aios atrrs o
cincuenta aios atr6s, se habia dedicado a reforestar esa

irea con especies de la zona.

10. 'A PESAR DE": 14 apariciones

Es innegable el significado restrictivo que le
da a la cliusula esta forma nexual: "Super6 su

enfermedad a pesar dela falta de cuidados".

De rnenera q)e, a Pel & We...que 6remc s6lo vare
nes, la mayor parte del personal docente eran maestras.

no puede controlar el miedo que le &n los payasos a
pur de x.t yz ahora una adolescerte.

Yo creo que esto se puede entender porque Guardh, a
psar ae}r;bx:r asumido Ia dictadura desde el aho 1870, sin

ernbargo era un liberal convencljo.

11. 'APARTE DE': 5 casos

Esta forma funciona como nexo adversativo
en 5 de lx 5 apariciones que hay en la mues-
Ve.

O sea, yo con Chile no tengo... ryrte fu que mis papls
son chilenos, yo no tenSo ru.da que ver'

es uno de los crfticoo ntmero uno de los sisternas vigentes
ayrte fu que es como un ingl6s, verdad, sus horas, su

desayuno, sus almuerzos, su comlCa.

o

12. "AUNQUE':4 casos

Esta conjunci6n concesiva presenta muchos
problemas por su vaguedad o porque ap rece

con otros valores, sobre todo adversativos e' La

Academias advierte esta falta de limites preci-
sos puesto que puede tener ambos valores. Sin

embargo la misma Academia hace la confusi6n
ya que el Diccionario registra este nexo como
adversativo restrictivo'r. El Dr. Lope Blanch
trata el asunto y aclara que la concesiva se da
cuando implica causalidad de alguna manera
porque ct]ando "aunque" tiene valor adversati-
vo ninguno de los componentes de la coordi-
naci6n es causal2. Pone el siguiente ejemplo:

"Aunque es inteligente, no supo resolver el
problema". (Concesiva: el ser inteliSente es

causa de resolver el problema). "Es inteligente
pero no supo resolver el problema'r :
adversativa. Esto equivaldria, a mi iuicio, a

decir que igualmente seria adversativa "Es inte-
ligente, aunque no pudo resolver el proble-
marr. En estos casos es posible conmutarrraun-
quet'por "perg"tr. Hice esto en los 25 ejemplos
en que aparece "aunque" y solamente en 4 &
ellos es posible. En los otros c:rsos es absurda
la conmutaci6n:

(Don omar) fue un verdadero pionero, muy adelante de

su 6poca au/rque es hijo de la 6poca, como ya lo has

explicado, por la generaci6n a la que perteneci6
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(Don Omar) fue un verdadero pionero, muy adeiante de
su 6poca pero es hijo de la 6poca, como ya lo has explica-
Co por la generaci6n a la que peneneci5.

En cambio se puede observar que no es
posible el cambio cuando la oraci6n marcada
por el nexo implica causalidad:

Si, porque el aflo pasado, aunque no estaba aprobado el
proyecto, nosoEos fuimos a las escuelas.

'Si, porque el aio pasado, pe,.o rio eslaba aprobado el pro-
yecto, nosotros fuimos a las escuelas.

13. 'NADA MAS QUE": 4 ejemplos con
valor adversativo:

Y en la casa, dato, nada rruis que espaiial,.

14. ,MIENTRAS QUE": 3 casos con
valor restrictivo!

Aqui pagan dedicaci6n exdusiva mierttras queallino.

(los cursos) que yo di, este... como eran anuales, mierltras
que en la Escuela de Biologia eran semestrales.

1.5. 'EXCEPTO": 3 ve{es

(no tenian) ningrin contacto con el alumno, excqttola hora
de dase, (...)

He vivido en San Jos6 pr6cticamente roda la vida y en...
erEqto por un par de periodos relativamente cortos que
he vivido en el exerior.

16. "SALyo,': Lvez

pero eso de k cada semana, salr.ro que sea en avi6n.

17. 'EN \rEZ DE": 3 casos

Aparece como nexo exclusivo en las tres
ocasiones y como infoductor de oraciones de
infinilivo:

indican, pues, una forma de abordar los problemas que
en tnz de superarlos -pues la persona que irrespet6 cum-
p1i6 con su objetivo (...)

un ca,rro en uez de an&r por el lado derecho de la calle
esBba andando en media calle-

18. "EN LUGAR DE": 3 veces

Las tres veces aparece con valor adversativo
exclusivo y tambi6n introduciendo oraciones
de infinitivo:

-Pero si observ6 que en lugar de agarrar para San Jos6,
agarrarnos como para Alajuela.

No aparecen en mis materiales algunas for-
mas registradas en el Cuestionarior{ como:
"mas", "empero", "no obstante'r, *con todo",
"ora", "que no" (que aparece en la muestra 158
veces pero introduciendo oraciones subordina-
das negativas, ninglSn caso con valor adversati-
vo), 'rtnicamente quert, rrsolamente que"
(obs6rvese que "s6lo que, aparece 14 veces
con este valor) y "a menos querr. Algunas de
estas formas son corrientes en el habla cotidia-
na costarricense pero otras, segin mi experien-
cia y mi propia actuaci6n lingtiistica, no s6lo
no las encontramos en la muestra sino que no
las encontramos en el habla de ning0n estrato
social en Costa Rica: "mas", "ora" y "empero".

En lo que hemos revisado hemos podido
ver que los nexos no pueden analizarse
desde el punto de vista de su estructura for-
m^l y que deben ser abordados desde sus
valores semanticos y pragmaticos. No pode-
mos sefralar nexos adversativos especificos
sino formas nexuales que funcionan como
adversativas en algunos tipos de conexi6n
dependiendo del contexto. Por ejemplo el
DRAE sefrala como conjunciones adversalivas
"pero" y "sino" rt, peto vimos que no siempre
su valor es adversativo. Que 1o sean o no
depende del contexto.

Notas

i. Yarni.iet Solano. (1989). El babla culta costaricen-
se. Materiales pard, su estudio. M6xico: UNAM.
Recolecci6n y selecci6n de datos para su tesis doc-
toral sobre los nexos en el habla de SanJos6.

Sin duda alguna, los trabajos mencionados de
Cecilia Rojas Nieto, citados en la bibliograffa, sobre
rodo e.l de los nexos adversativos y el de los nexos
interoracionales, han sido invaluables.

Esbozo (1985): "Cuando en la oraci6n compuesra se
contraponen una oraci6n af]trmativa y una negativa,
la coordinaci6n es adversativa, es decir, opone dos
juic.ios de cual.idad l6gica contraria". p. 510.
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4.

5.

5.

7.

8.

9.

10.

van Dijk, (1980). p. 13{.

Gili Gaya. (t967). p.326. Drce el auror que precisa-
mente porque unen la oraci6n con el sentido gene-
rd de lo que se viene diciendo y que en esta posi-
ci6n toman un valor ilativo o continuativo.

Esbozo de ia Real Academia de la Leogua Espaflola.
(1985). p. 511.

Ana Mar-ra Barrenechea. (t977). p.499.

Gili Gaya. (t964) p. 281 y Cecilia Rojas Niero.
(197D. "Ios nuevos nexos adversarivos..." op. cir.,
pp.222-223.

Gili Gaya (1967) dice que hay casos en que ',aun-
que" se presenta con valores intermedios entre la
concesiva y la adversativa. p.281.

Esbozo de la Real Academlr. (198) dice que ,,aun-

que" tom6 de su primitio empleo en la subordina-
ci6n concesiva el que tiene ahora en la coordina-
ci6n adversativa. p. 512.

DRAE (1970) encontramos t'aunque" registrado
como conjunci6n adversativa con que se denota
oposici6n a pesar de Ia cual puede ser, ocurrir o
hacerse alguna cosa. p. 14J.

Juan M. Iope Blanch. (1983) dice que es adversari-
va cuando la oraci6n marcada por el nexo no es
causa de la oraci6n complementada. Concesiva si ei
nexo rnarsr una causa de la otra oraci6n. p. 36.

An&6s Bello. (t98a). pp. 350-351.

Comisi6n de Lingriistica Iberoamericana (1971).
Cuestionario para el estudio coordinado de la
norma lingdistica culta de las principales ciudades
de lberoam6rica y de la Peninsula lb6rica. Tomo II.
Ma&id.

Diccionario de la Real Academia (t970) p. 1010 y
1206 respectivamente.
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Anexo

REVISTA DE FILOLOGIA Y UNG1JISTICA

Estructuras en que aparece ',pero',

fttl rr.2o/o

- disc. frag

ffi t4.9oto

f; z+.av,

ffi +t.wo
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Uso de la forma "pero"

No adversativa f 
. l 20.8%

ffi) ts.sv,

fil +t.tv"
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Formas nexuales adversativas

Otros

i
/

fr11 4.40/o
&:J:l

[fll a.rz,

ffi r4.sozo

l:l tt.w,

PBtrI}OUINTO IE II 
'OXTA 
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