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Resumen: 

Tiene como princial objetivo analizar independientemente el caso de la simplificación pronominal y la 

elisión pronominal desde un punto de vista sociolingüístico en la ciudad de Quito, tratando algunos ejemplos 

de diglosia que se han generado a través de la evolución del ser humano en el encuentro de las diferentes 

culturas así como también el caso del sustrato y adstrato. Se trata de una investigación de tipo cualitativa y 

se trabaja con muestras cotidianas de los hablantes quiteños, por lo tanto se afirma que en esta parte 

geográfica usan la pronominalización  y elisión pronominal en sus interacciones diarias por lo que se puede 

conluir diciendo que este rasgo se da  sin importar, edad, género, nivel académico o clase social a pesar que 

la norma grmatical diga sus reglas ya que lo que importante en la comunicación es que se entienda el 

mensaje en su comunidad lingüística. 

Palabras clave: simplificación pronominal, elisión pronominal, sociolingüística, lenguas ancestrales, 

sustrato y adstrato 

Summary 

The present work has as main objective to independently analyze the case of the pronominal 

simplification and pronominal elision from a sociolinguistic point of view in Quito, covering  some examples of 

diglossia that have been generated through the evolution of the human being in the meeting of  different 

cultures as well as the case of the substrate and adstrato. It is a qualitative research and it works with daily 

samples of Quitennian speakers, therefore it is stated that in this geographical part they use the 

pronominalización and pronominal elision in their daily interactions, so it can be concluded that this feature 
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exists not matter, age, gender, academic level or social status, regardless the grammatical rules since what is 

important in communication is that the message is understood in their linguistic community. 

Key words: pronominal simplification, pronominal elision, sociolinguistics, ancestral languages, 

substratum and adstrato 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se refiere a la simplificación pronominal y elisión pronominal desde una 

perspectiva sociolingüística, que se puede definir  como fenómenos  que se presentan en los diversos 

cambios lingüísticos  de una lengua, los mismo que se articulan basicamente sobre causas internas y causas 

externas Según Contursi (2007) “Diversas teorías lingüísticas y antropológicas estudian el cambio y la 

evolución lingüística poniendo de relieve los factores internos y externos que inciden y han incidido 

históricamente en dichos procesos.” (P.1) Estos son  aspectos variables que  dependen de  cada sociedad  y 

de acuerdo a la evolución diacrónica de una determinada lengua.  

Las características principales de estos fenómenos lingüísticos se dan de acuerdo a dos perspectivas 

(causas internas y externas). De acuerdo a la perspectiva de la gramática generativa que tiene que  ver con 

las causas internas, lo que se puede observar en la lengua escrita  y desde una perspectiva de la 

sociolingüística,  dado que Simplificación pronominal y la Elisión pronominal se dan por causas 

socioculturales que a su vez tienen relación con las causas externas, puesto que es el hablante quien 

modifica o deforma una lengua. 

El objetivo es analizar independientemente el caso de la simplificación pronominal y la elisión 

pronominal desde un punto de vista sociolingüístico en la ciudad de Quito, tomando elementos como el 

adstrato, sustrato entre otros elementos sociales, culturales y lingüísticos que determinen la condición de una 

lengua.  

El desarrollo del artículo está distribuido en los siguientes temas de análisis: en primer plano se dará 

una visión general de la lengua, como segundo punto está la evolución lingüística como un factor primordial 

para determinar la condición de la lengua, en tercera instancia están las variaciones lingüísticas como signos 

evidentes de las razones sociales y culturales para que se dé un proceso de estratificación. Se especificará 

de forma detallada el caso de simplificación pronominal y elisión pronominal en Quito y en cuanto a la 

metodología se realizó en este lugar, capital de la Provincia de Pichincha, República de Ecuador, con la 

participación de 30 personas, quienes con motivo de la ejecución del Programa de Sociolingüística de la 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, con  previa autorización de los participantes, tomaron 

diversas muestras en grabaciones durante los meses septeimbre y octubre del 2017 un día por semana, lo 

cual, posibilitó la aplicación de observaciones participantes, técnica que permitió el registro de información, 

para su posterior tabulación, análisis e interpretación. 



  

 

DESARROLLO  

1. DEFINICIONES GENERALES  

“Simplificación pronominal, Elisión pronominal”. Dichos aspectos planteados desde el punto de vista  

sociolingüístico y sus fenómenos en el uso del habla cotidiana, se presentan en los diversos  cambios 

lingüísticos  de una lengua, se articulan sobre  causas internas y causas externas, las cuales están motivadas 

en diferentes aspectos variables de cada sociedad como el entorno histórico-cultural, y de acuerdo a la 

evolución diacrónica de una determinada lengua. Es decir, que establece correlaciones entre los factores 

sociales llamados sociolingüísticos o extralingüísticos, dado que la morfosintaxis o nivel morfosintáctico se 

refiere al conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones con sentido y carentes de 

ambigüedad mediante el marcaje de relaciones gramaticales, concordancias, indexaciones y estructuras 

jerárquicas de constituyentes sintácticos. 

La simplificación pronominal y la elisión pronominal se da por dos causas además de las ya 

mencionadas  (causas internas y externas). La primera tiene que ver con la gramática generativa  porque se 

relaciona con las  causas internas lo que se puede evidenciar en la lengua escrita; en cuanto a la 

sociolingüística se da por causas socioculturales que a su vez tienen relación con las causas externas,   

puesto que es el hablante quien modifica o deforma  una lengua. 

1.1. Cambio y variación lingüística 

Para desarrollar la temática propuesta es importante aproximarse  al tema de  cambio y variación 

lingüística, en este sentido se puede mencionar que la lengua evoluciona a través  del tiempo a causa de 

factores externos e internos que históricamente han influido en dichos procesos. Según Mufwene  (2002) la 

evolución lingüística “es un cambio a largo plazo que las lenguas experimentan en aislamiento o bajo 

condiciones de contacto con otras lenguas” (p.129). Ecuador es un vivo ejemplo de variación por el hecho de 

la diversidad de leguas ancestrales que existen y están en contacto constante con el español. De acuerdo a 

los agentes de transmisión de la lengua de una generación a otra son determinantes desde la perspectiva de 

hablantes y del contacto de lenguas, es decir, una mezcla de lengua determinada no solo entre diferentes 

lenguas, sino en una misma lengua existen variantes dialectales y en estas variantes irremediablemente se 

dan los casos de simplificación pronominal y de elisión, hecho que altera de forma mínima en ciertos casos y 

en algunos de manera  notoria tanto a la estructura interna como externa de una lengua, y especialmente 

cuando dicha lengua está en contacto con otra.  

Otro factor de cambio lingüístico que se da en la actualidad es la globalización que va de la mano con 

las redes sociales, esto provoca que  nuestro entorno de hablantes tenga acceso a una gran diversidad de 

lenguas sin importar el idioma,  puesto que gracias a la tecnología: en este caso específicamente nos 

referimos al   traductor google en línea solo basta con pulsar un botón y con un clic tenemos la traducción de 



  

cualquier lengua a nuestro alcance, sin embargo esta simple acción de traducir altera el mensaje que se 

quiere transmitir al receptor, ya que en ningún caso se puede hacer una fiel traducción de un idioma a otro. 

En la actualidad, se da desde  perspectivas de (“mezcla de lenguas”, a la “interferencia”). Estas están 

determinadas desde una concepción sociolingüística, que se encarga del estudio de estos cambios 

determinados  por factores sociales y geográficos de sus hablantes.  

1.2. Sincronía y diacronía 

Con el fin de ampliar la explicación de la variación lingüística es necesario referirse a la sincronía y 

diacronía dentro de una lengua, pese a la dicotomía de estos términos  en este caso haremos   énfasis al 

término diacronía puesto que es a través del tiempo que se dan los cambios y por ende suceden casos de 

simplificación pronominal y elisión pronominal. Entonces, la variación diacrónica se da en el transcurso del 

tiempo y  ha sido estudiada con mayor interés a partir del siglo XIX segun los autores Cuervo,  Ménedez  y 

Navarro (1990)  entre otros estudiosos  plantean a la variedad idiomática como la variación cultural, de edad, 

sexo,  el nivel de escolaridad, determinado por una comunidad de hablantes. Las lenguas siempre 

evolucionan y no tienen una meta a la cual llegar, más bien se transforma a lo largo del tiempo pero en 

general se mantienen porque son transmitidos  de generación en generación, aunque en esas generaciones 

se van produciendo cambios a causa de la mezcla que se da entre lenguas. ( Cuervo et al., 1990) Estas 

acciones lingüísticas provocan  simplificación pronominal y elisión pronominal.   

En los orígenes de la lengua castellana se dio variedades dialectales que poco a poco se redujeron a 

causa del intento de  homogenizar la lengua española, en Ecuador particularmente se trató de adecuar el 

dialecto a normas del español empleadas en  España. Este hecho se lo puede reconocer como  una variación 

diastrática del lenguaje dado por la intención de estandarizar la lengua castellana, ya que  los hablantes de 

lenguas autóctonas quedaban relegados de este sistema; además menospreciados y denigrados porque su 

lengua carecía de prestigio. La superposición se da por el empleo del lenguaje estándar por parte de una 

población o grupo social de élite  de hablantes doctos que  empleaban el lenguaje culto. 

Lopez (2014) en su obra: Selección natural, explicación racional y cambio lingüístico considera que : 

en  consecuencia, se estima que todos los  hechos tambien los que pertenecen a la esfera humana, como el 

arte o el lenguaje estan sujetos a los principios de causalidad y de necesidad que valen en el mundo de la 

naturaleza. Es decir que tambien los hechos culturales se consideran como si fuesen hechos naturales y 

como debidos a  “causas” y gobernados por leyes de necesidad. (P. 729) 

El lenguaje  cambia conforme los hablantes cambian de época, de situación geográfica, o  su visión 

con respecto al  mundo y de acuerdo a la creación de  nuevos objetos que facilitan la vida del ser humano 

moderno, por  lo cual nacen  nuevos términos para definirlos. Hecho que inicialmente emplea un grupo 

reducido y cerrado, Sin embargo con el tiempo es empleado por toda una comunidad lingüística sin importar 



  

si se trata de simplificación pronominal o elisión pronominal,  pues debe pasar un tiempo determinado para 

que se vuelva norma dentro de un sistema lingüístico o en su efecto desaparece.     

En cuanto a la variación sincrónica se puede decir que los postulados de  Saussure mencionan a la 

lengua como un conjunto de signos y señales que sirven a una comunidad de hablantes como producto 

social cuya adquisición es hereditaria, para enfocarse en el estudio sincrónico de una lengua se debe hacer  

a partir de un determinado tiempo y estudiar su evolución mientras que  enfoque sincrónico con respecto a 

una lengua se  lo hace desde un punto de vista estático por lo que se entiende que el estudio sincrónico no 

necesariamente debe estar sujeto al estudio de una lengua moderna,  ya que se puede realizar estudios 

acerca de una lengua muerta mediante datos existentes sobre una determinada lengua.  

1.3. Sustrato lingüístico 

    En cuanto al sustrato lingüístico: el español de España es un buen ejemplo como muchos otros 

idiomas en el mundo;  un sustrato de una serie de lenguas que en un determinado momento se 

superpusieron a la lengua originaria, a partir de una mezcla de varias lenguas. En este caso se da 

básicamente del latín y de la superposición del árabe a causa de la invasión musulmana, y que 

posteriormente se unieron cuatro lenguas; Vasco, Catalán, Gallego y Castellano que “han convivido durante 

muchos siglos en áreas definidas, experimentándose entre ellas una especie de simbiosis”. Aunque  al inicio  

el latín fue mayoritario, en un momento determinado empezó a primar el castellano, y,  en adelante fue la 

lengua oficial  impuesta a las colonias conquistadas por España.  

     A nivel de Sudamérica se da los diferentes estratos de una lengua a causa de la llegada de los 

colonizadores porque en el momento que una lengua cambia su geografía con ella surgen los estratos. Este  

fenómeno se da por la introducción de una lengua de pueblos ajenos a la propia región. Pues este aspecto 

provoca que la lengua nativa sea desplazada y que prevalezca la lengua impuesta. A nivel de Sudamérica 

este fenómeno es evidente, pues antes de la llegada de los españoles se hablaba lenguas indígenas con sus 

respectivas variantes. Lo que después de la llegada se convirtió en sustrato a causa de la superposición del 

castellano y muchas de las lenguas que se hablaban se extinguieron por esta superposición lingüística 

dominante. Pues este hecho produce en los hablantes una serie de confusiones lingüísticas en el habla y a 

nivel ortográfico, pues la superposición de una lengua no evita que se dé los casos de  simplificación 

pronominal y elisión pronominal en una determinada situación sociolingüística.  

En Ecuador existen un sin número de  casos de simplificación pronominal y elisión pronominal tanto 

en la región costa como en la Sierra  a causa de la superposición que se dio en épocas de la conquista, 

puesto que con la llegada de los españoles se impuso la lengua castellana como medio de evangelización a 

sus pobladores, lo que produjo una gran reducción de hablantes de la lengua kichwa que en el pasado fue la 

lengua oficial del Ecuador la misma que tiene sus variantes regionales.  Sin embargo, esta superposición dejó 



  

rezagos en tal sentido  que en todo el país existe una especie de bilingüismo tanto entre el español con el 

kichwa como entre los diferentes dialectos del kichwa y demás lenguas autóctonas que existen en Ecuador.   

     En tanto que el  superestrato lingüístico es un fenómeno  inverso al sustrato, es decir, la influencia 

que ejerce la lengua de un pueblo dominante sobre la lengua o lenguas nativas del dominado con la 

particularidad  que la lengua del conquistador desaparece adoptando la del conquistado, pero influyendo en 

la evolución posterior de la lengua nativa. Aunque a nivel de Sudamérica no se dieron estos casos 

completamente  no se puede dejar de lado la influencia que han tenido las lenguas autóctonas y sus dialectos 

en el español que se habla en Sudamérica, según estudios realizados en décadas pasadas se conoce que 

las lenguas nativas con mayor cantidad de hablantes es el Kichwa, Guaraní, Nahualt, Aimara, Maya  entre 

otros idiomas con minoría de hablantes. Estas lenguas son un terreno muy propicio para que se den casos de 

simplificación pronominal y elisión pronominal en la mayoría de hablantes de la lengua española 

especialmente en los dialectos de América del Sur, puesto que el hablante del español de España 

mayoritariamente hace gala de la pureza de su lengua.   

     Por otro lado el adstrato como tal es un término que  se refiere  al influjo entre dos lenguas que, 

habiendo convivido un tiempo en un mismo territorio, luego viven en territorios vecinos.  Según cita Amado 

Alonso “El ejemplo del vasco sirve,” como sustrato del latín y luego del castellano, y en la actualidad como 

adstrato del castellano. Tanto a nivel de Sudamérica como de Ecuador se puede observar la existencia de 

este fenómeno adstrato, pues durante cientos de años el español ha convivido en relación de lengua de 

colonizadores con la lengua de los colonizados  especialmente con el kichwa, y sus dialectos y demás 

lenguas nativas  influenciándose mutuamente. Esta lengua diacrónicamente  ha perdido hablantes a causa 

de la falta de prestigio lingüístico, dado por varios factores y el principal indicador es el estigma del mestizaje 

que se produjo con la llegada de los colonizadores que por su ignorancia juzgaron a los pobladores de 

América como seres sin conciencia, como animales, hecho que produjo un autoestima baja en los pobladores 

que hasta la actualidad no han podido superar pues la imposición de otra lengua de forma agresiva los hizo 

pensar en su lengua como algo malo, algo incorrecto o dicho de otra manera como algo que causa 

vergüenza pues existen casos en los que los padres hablan kichwa pero a sus hijos ya no les enseñan o en 

su efecto sus hijos ya no desean aprender su lengua materna a causa de la falta de prestigio lingüístico y 

demás aspectos ya mencionados,  esto conlleva una serie de efectos en la conservación de bienes culturales 

inmateriales en nuestro país porque hay aspectos que desaparecen en el momento que se deja de hablar de 

una lengua, aunque a nivel gubernamental se está trabajando en estos temas es muy difícil recuperar puesto 

que han sido muchos años de descuido por parte de los gobernantes en épocas anteriores.  Este contexto 

fue propicio y muy peculiar para que se dé la simplificación pronominal y elisión pronominal entre hablantes 

que coexisten en una misma comunidad lingüística.   

     Otro aspecto que no se puede dejar de lado es; el tema de la diglosia que va muy de cerca con el 

tema del  bilingüismo: pues la diglosia es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una 



  

misma persona. La diglosia,  se da en un contexto de bilingüismo en el cual prima el prestigio de una de las 

dos lenguas que se encuentran en contacto o por sus  privilegios sociales  y políticos superiores. Estos dos 

conceptos son muy interesantes cuando se trata de contextos como el de nuestro país, en el que conviven 

varias lenguas como por ejemplo, el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el español, el kichwa y el 

shuar son idiomas oficiales de relación intercultural y todo esto hace de la lengua una variedad y la 

simplificación pronominal como estudio sociolingüístico. 

Los otros idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación, uso y  variedad 

lingüística,  esto quiere decir  que nuestro país no es bilingüe ni plurilingüe, propiamente dicha, sino hay 

diglosia, pues, aunque el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural, al igual que el 

castellano, este último es el idioma oficial, todo esto constituye las fracciones características de nuestra 

lengua, es decir, todo lo que generaliza una elisión pronominal. 

      Sí, puede ser utópico que  nuestro  país sea completamente bilingüe o plurilingüe, en el que fuera 

obligatorio que todos los ecuatorianos domináramos, aparte del castellano, alguno de los otros idiomas 

oficiales de relación intercultural, y conociéramos alguna de las otras lenguas ancestrales que conviven en 

varias regiones de nuestro país. Utópico pero maravilloso, porque eso significaría que Ecuador sea país 

intercultural.  

     Parece ser  muy complicado entender la interculturalidad si no nos acercamos al elemento 

principal de comunicación del otro, que es la lengua, aunque hablar del otro sea ya una manera de 

alejamiento. Si no conocemos alguna de las lenguas oficiales de relación intercultural aparte del castellano, 

es complicado que podamos comprender muchas otras manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, 

como las relaciones interpersonales, la cosmovisión, la comida, el folklor, el vivir diario.  

Todo esto determina el análisis para poder comprender de una manera  mucho más amplia,  dado 

que la simplificación pronominal y la elisión pronominal tiene un proceso de variación de factores para llegar a 

su comprensión y determinación.  

Para  Alcaine (2009)  la elisión pronominal   “tiene lugar cuando los objetos directos son referidos por 

una única forma pronominal, sin que los rasgos de género condicionen la selección pronominal” (P.197). 

Todo depende del lugar geográfico del hablante pues en la Sierra se observa el empleo de (le) tanto para 

femenino como para masculino. En cuanto a los hablantes de la Costa es notorio la elisión de fonemas al 

final de una palabra especialmente en Guayaquil, por ejemplo palabras terminadas en /d/ y /s/ liberta en vez 

de libertad, pare en vez de pared, ma en vez de más, vamo en vez de vamos “Que buen vista que tiene” y no 

“Que buena vista que tiene”. En el  último ejemplo se tomó de una persona  quichua hablante pues la elisión 

de la partícula /a/ que define al objeto como femenino está ausente.  Entre otros ejemplos que a través del 

tiempo alteran una lengua.  



  

METODOLOGÍA   

La investigación se realizó en Quito, capital de la Provincia de Pichincha, República de Ecuador, con 

la participación de 30 personas, quienes con motivo de la ejecución del Programa de Sociolingüística de la 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, con  previa autorización, tomaron diversas muestras en 

grabaciones durante los meses septeimbre y octubre del 2017 un día por semana, lo cual, posibilitó la 

aplicación de observaciones participantes, técnica que permitió el registro de información, para su posterior 

tabulación, análisis e interpretación. 

Al ser una investigación transversal, la observación participante se dio en las interacciones 

comunicativas entre los habitantes de Quito (investigados) con los estudiantes universitarios del séptimo 

semestre “A” , así como también en las interacciones cotidianas, propias de las actividades del diario vivir en 

sus diferentes contextos y actividades, entre otras que dinamizan las relaciones e interrelaciones en el 

contexto investigado. La observación participante   se llevó a cabo con 120 personas  de la  Capital, para lo 

cual, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: que sean nativos  Quiteños, que su lengua materna sea el 

español, y que, estén radicados en la citada localidad. A partir de la información recolectada, se realizó el 

análisis de las características reveladas presentes en los intercambios comunicativos y esta a información fue 

tratada con la aplicación de técnicas descriptivas. 

 

 

RESULTADOS  

Los habitantes de Quito, utilizan la simplificación pronominal y elisión pronominal en la comunicación 

diaria lo cual es una característica propia de este sector geográfico. Así, se detalla el análisis   tomando en 

consideración segmentos de conversación cotidiana en las que se revela estos fenómenos bajo los 

siguientes criterios, género, nivel académico, edad y clase social. 

 

Simbología 

Simplificación 

pronominal 

 

Elisión pronominal Ø 

Redundancia  

       Figura 1. Tabla Word, (Marco Pante, 2017)  

        



  

 

TABLA 1.  MUESTRAS DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa  

Estatus 

académico 

Primaria Secundaria Universidad Doctorado 

  x  

 

Estatus social 

Bajo Medio Alto 

 x  

Edad 25 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

x  

Transcripción del audio: (Fragmento) 

(……) Osea más o menos, porque le dije a la man que vamos al cine y no me quiso 

acompañar, entonces ya,  Ø ya no le llame igual ya le dije que yo no voy a salir con ella 

(…….)No sé la verdad voy a ver si hablo con una amiga que tengo en la casa, la man si 

es bien acolite, entonces igual si le digo a ella que me vaya a ver a la casa ella va y 

hacemos algo y allí veremos qué pasa (……)jajajajaja es que las manes se buscan eso 

pues jajajajaja (…..)No, no tampoco, pero osea, si mi amiga es fresca (….) le (……) no 

pero igual no dice nada haaaa, y te vas a ir al centralazo… 

Interpretación 

Por tanto, los fenómenos que se analizan en la muestra citada son: simplificación 

pronominal y  redundancia. Pues el emisor utiliza “le” y “man” para referirse a la misma 

persona cuando lo correcto sería “porque le dije vamos al cine (…)”. En cuanto a la 

simplificación pronominal destaca el uso de leísmos, características propias de los 

hablantes quiteños y que concuerda con los datos de la ficha, pues a pesar ser 

estudiante de la Universidad Central del Ecuador y de su edad utiliza los rasgos del 

contexto en que se ha desarrollado para comunicarse. 

Figura 2. Tabla Word, (Marco Pante, 2017)  



  

 

 

TABLA 2. MUESTRAS DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Ficha Informativa  

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

  X  

Estatus social Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 24 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

 X 

Transcripción del audio: (Fragmento) 

Y cuando Ø estaba grabando lo de pragmática, sonaba. Cristian puedes salir a poner 

un letrero…¡No pasar!… no mentira, hasta acabar de leer.(……)Y el Cristian me hizo 

leer tres cuentos porque el primero estaba tres minutos dijo no, no te sirve; ya bueno, 

Leí otro me demore menos; No, no; De ahí me dijo: Mira este estaba interesante, léeme 

dice y él estaba oyendo todos los cuentos en vez de leer el vago este y duró nueve 

minutos; Ah ese está bien dice, yo asi 

 Interpretación 

En el análisis de la muestra se evidencia la simplificación pronominal al suprimir el 

objeto directo, que en este caso es el deber de la asignatura de Pragmática, y el 

hablante hace  uso del loísmo y leísmo propio de Quito, como consecuencia de 

haberse trasladado a vivir en la cuidad y a pesar de ser estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador. Además se encuentra elisiones del sujeto “yo” que se reflejan en 

la conjugación del verbo compuesto “estaba grabando” 

Figura 3. Tabla Word, (Marco Pante, 2017)  



  

 

TABLA 3. MUESTRAS DE EDAD 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa 

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

  X  

Estatus social Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 20 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

X  

Transcripción del audio: (Fragmento) 

Sí, hola Cele, ajá. O sea, el Cristian me dijo que el Ranzet no ha llevado el mandil, él le 

ha dicho: ah es que no mijo, me robaron. Ahhh, ¿todavía no tienes? Los mandiles que 

te dije  Ø venden en la facultad, por abajito del parque. 

 Interpretación 

Como se puede observar en la cita aparece un ejemplo de simplificación pronominal el 

cual se ubica en el siguiente fragmento “él  le ha dicho”  usa el  pronombre “le” para 

reemplazar al objeto  directo en consecuencia, se deduce que el emisor ha nombrado 

antes al objeto indirecto por lo que es innecesario repetirlo. 

   

A continuación se presenta  la  elisión pronominal en los fragmentos  “dije venden” en 

este ejemplo se suprime el artículo “los” que sustituiría al sustantivo mandiles.  El 

segundo ejemplo “me robaron” suprime el hecho de que le han sustraído un objeto, por 

lo que en lugar de decir “me lo robaron” el emisor suprime el pronombre. 



  

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. MUESTRAS DE EDAD 

Figura 4. Tabla Word, (Marco Pante, 2017) 

Ficha Informativa 

 

Estatus académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

   X 

Estatus social Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 64 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

X  

Transcripción del audio: (Fragmento) 

Entonces dijeron: a ver quién voluntariamente se va a Cheerleaders, y se fueron unos cuantos 

unos cuantos chicos. Tonces nos quedamos full ahí para irnos a fútbol. Tonces ya llega donde 

nosotros y Empiezan a decir los números, no puse atención a cuales ya salieron, y tonces me dice: 

un número, y yo cojo y le dijo cuatro, y le adivino y me manda a Cheerleaders. 

Ahí era cuando mi amigo Ø dijo: Ese Esteban, buena suerte no se qué. Toncs ya me voy y un 

segundo después viene mi amigo que le ha preguntado a él primerito el número y le ha atinado a la 

primera ‘cinco’. ¡Chas! A Cheerleaders. 

No pero es que yo lo le atiné a la primera. A él le tocó decir después de mí y le atinó de nuevo. 

 

 Interpretación 

En este párrafo se puede analizar según la muestra  que cuando el hablante comienza a contar 

acerca de una tercera persona, en este caso su amigo, utiliza la simplificación “le” numerosas 

veces para referirse a esta persona. Esto surge, posiblemente, porque el otro hablante no conoce a 

esta tercera persona y no sabe su nombre. Todo esto hace que el hablante use simplificaciones 

leístas. 

Por último, la elisión pronominal está eliminando al pronombre átono “me”: “Ahí era cuando mi 

amigo [me] dijo: “Ese Esteban, buena suerte no sé qué”. 

Figura 5. Tabla Word, (Marco Pante, 2017) 



  

 

 

TABLA 5. MUESTRAS DE NIVEL ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa 

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

  X  

Estatus social Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 22 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

 X 

Transcripción del audio: (Fragmento) 

- (…)Digo  ya no ha de comer  más pues y de estar llena, has visto como se le infla la 

panza parecía sapo y llega el papa y le sirvo la lasaña al papa y me dice y  Ø ¿a mí? 

Ella nunca se comía la carne ante de ponerle ahi, pero nunca se comía        lasaña 

bueno y le corte un pedacito  y le puse –le dije toma mi amor- y de hi eran los dos con 

el papá viendo televisión. 

Interpretación 

En el uso de la simplificación el hablante antepone  el  pronombre “le”  antes del verbo 

en todos los casos. Por lo tanto está reemplazando  al objeto  indirecto.  También se 

evidencia el uso de elisión en la oración “pero nunca se comía   Ø lasaña”, pues pasa 

por alto el artículo “la”. En conclusión el emisor de este mensaje usa la  simplificación 

pronominal  para no repetir el  nombre de las personas a las que se refiere y adaptarse 

al contexto y emplea  la elisión pronominal para acortar su mensaje. 

Figura 6. Tabla Word, (Marco Pante,  2017) 



  

 

TABLA 6. MUESTRAS DE NIVEL ACADÉMICO 

Ficha Informativa 

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

 X   

Estatus 

social 

Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 53 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

 X 

Transcripción del audio: (Fragmento) 

  

“Yo les castigaba con la correa no mas aunque a veces hacían tener iras, hoy no más por ejemplo le vi a mi 

nieta rayando las paredes imagínese así los niños no se los crían bien. De ahí les castigaba bañándoles en 

agua fría, ni más hacían travesuras, a la pereza se  mata con trabajo duro, nada más cuando yo era niña 

con  cabestro nos daban una vez con mis hermanos quemamos para que mamita ya no nos pegue. Y 

aunque escondíamos o quemábamos mamita compraba no más, eso por ejemplo yo no he comprado (un 

cabestro) porque también los niños dicen que ahora se trauman. Los niños de ahora estoy segura que ya ni 

conocen. (el cabestro)” 

 Interpretación 

Como se puede observar en la muestra citada que corresponde a la segunda parte de la 

conversación aparecen pronombres átonos (LE) en este caso están sustituyendo a un pronombre (te). 

En este fragmento hace referencia a una elisión pronominal, puesto que el objeto directo (en este caso AJO) 

no está escrito, ni reemplazado por el pronombre le o lo.  

 

 

Figura 7. Tabla Word, (Marco Pante, 2017) 



  

 

TABLA 7. MUESTRAS DE CLASES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa  

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

  X  

Estatus social Bajo Medio Alto 

  X 

Edad 30 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

X  

Transcripción del audio: (Fragmento) 

(….)Ay no, no. Pobrecita  Ø (….) Pero eso….., ustedes mismo se quejan de por qué 

ponen sólo modelos, por qué solo noventa, sesenta, noventa. (….)Pero que fea que es 

esa 

Interpretación 

Como se puede observar en la muestra citada se presentan dos fenómenos. El 

primero  es la elisión pronominal que se evidencia por la ausencia del  nombre;  pues 

suprime el pronombre “ella”. El segundo  es la muletilla “por qué”  este recurso lo usa 

el hablante como una estrategia para poner énfasis a los argumentos que presenta. Se 

concluye así  que  a pesar de tener el emisor una instrucción de cuarto  nivel al 

momento  de comunicarse no toma en cuenta estructuras gramaticales, su objetivo es 

que el receptor entienda su mensaje.  

Figura 8. Tabla Word, (Marco Pante, 2017) 



  

 

TABLA 8. MUESTRAS DE CLASES SOCIALES 

 

Ficha Informativa  

 

Estatus 

académico 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Doctorado 

  X  

Estatus social Bajo Medio Alto 

 X  

Edad 22 años aproximadamente 

Género Masculino Femenino 

 X 

Transcripción del audio: (Fragmento) 

- (…)Digo  ya no ha de comer  más pues y de estar llena, has visto como se le infla la 

panza parecía sapo y llega el papa y le sirvo la lasaña al papa y me dice y  Ø ¿a mí? 

Ella nunca se comía la carne ante de ponerle ahi, pero nunca se comía        lasaña 

bueno y le corte un pedacito  y le puse –le dije toma mi amor- y de hi eran los dos con 

el papá viendo televisión. 

 Interpretación 

Como se puede observar en la muestra citada consta el fenómeno de simplificación 

pronominal y elisión pronominal. En el uso de la simplificación el hablante antepone  el  

pronombre “le”  antes del verbo en todos los casos. Por lo tanto está reemplazando  al 

objeto  directo.  También se evidencia el uso de elisión en la oración “pero nunca se 

comía   Ø lasaña”, pues pasa por alto el pronombre personal “la”. En conclusión el 

emisor de este mensaje usa la  simplificación pronominal  para no repetir el  nombre de 

las personas a las que se refiere y adaptarse al contexto. Y emplea  la elisión 

pronominal para acortar su mensaje. El transmisor esta interactuando  con una persona 

de instrucción primaria por lo que necesita usar un lenguaje usual y poco técnico. 

Figura 9. Tabla Word, (Marco Pante, 2017) 



  

 

CONCLUSIONES 

• Saussure considera al lenguaje como un objeto doble donde cada una de sus partes no vale 

sino en función de la otra, es decir, que las partes no valen por si mismas ni por su realidad sustancial, sino 

por el hecho de oponerse a otras. Saussure plasma este doble enfoque en la formulación de dicotomías. 

Como por ejemplo diacronía y sincronía.  

• El sustrato es un término que se refiere sobre todo en caso de pueblos conquistados por 

otros de lengua distinta, a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente 

hablada en el territorio sobre la lengua que la sustituye.  

• La lengua es una y diversa. Desde una perspectiva lingüística o gramatical, constituye una 

unidad: es un conjunto de signos y reglas común a todos los hablantes; pero si la miramos desde el punto de 

vista de los usuarios, es diversa: razones geográficas, históricas, socioculturales o motivadas por la situación 

hacen, de la misma lengua, muchas diferentes. De estas variedades de la lengua común que, desde luego, 

no impiden ese carácter unitario, que es la base de su valor comunicativo.  

• Los pronombres le, les proceden, respectivamente, de las formas latinas de dativo. El dativo 

es el caso de la declinación latina en el que se expresaba el complemento indirecto. Por ello, la norma culta 

del español estándar establece el uso de estas formas para ejercer dicha función, independientemente del 

género del sustantivo a que se refiere el pronombre.  

• La simplificación pronominal y elisión pronominal se da en esta parte geográfica sin importar, 

edad, género, nivel académico o clase social a pesar que la norma grmatical diga sus reglas ya que lo que 

importante en la comunicación es que se entienda el mensaje. 

• Como se puede identificar de acuerdo a las muestras, se da por causas socioculturales que a 

su vez tienen relación con las causas externas,   puesto que es el hablante quien modifica o deforma  una 

lengua. 
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