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1. Situación de contacto en Guatemala

Guatemala presenta una intensa situación de contacto lingüístico
entre el español y veintiuna lenguas mayas, que son habladas en
la zona central y suroeste del país. Éstas gozan de plena vigencia
entre la mayor parte de la población indígena, que constituye
más de la mitad de la población total del país. En las regiones
donde aún se hablan con vitalidad las lenguas mayas, la pobla-
ción indígena ha mantenido y transmitido durante generaciones
su lengua primera como forma de preservar su cultura y su iden-
tidad. No obstante, se han conservado como lenguas minorita-
rias y no gozan del mismo prestigio que el español, lo cual hace
que su uso esté relegado principalmente al ámbito local y fami-
liar. El español es aprendido por parte de la población indígena
como segunda lengua durante la niñez o en la edad adulta, y se
utiliza en contextos determinados: la escuela, la sanidad, la ad-
ministración, el trabajo o cualquier interacción o actividad que
se dé fuera del ámbito de la comunidad indígena.

En dichas áreas se da una situación estable de contacto entre
el español y las lenguas mayas que ha influido en el uso lingüís-
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tico local del español, pues lo que en principio eran errores pro-
pios de adquisición de una segunda lengua han ido conformando
una variedad de español que ha pasado a ser la habitual dentro de
la comunidad. Muchos de estos cambios, lejos de reducirse a
cuestiones puntuales de aprendizaje, se han consolidado como
norma regional de estas áreas, tanto para la población bilingüe
como para la que desconoce la lengua indígena local.1

2. La variación en el sistema pronominal átono

Este artículo se centra en el análisis de la variedad de español en
contacto con la lengua maya tzutujil en Guatemala, en concreto,
en el análisis de los fenómenos de variación en el sistema de
pronombres átonos de tercera persona del español hablado en
una comunidad bilingüe español-tzutujil. En la variedad estudia-
da se detectan cambios en el sistema pronominal que se apartan
de la norma estándar del español guatemalteco. Los cambios re-
feridos son los siguientes:

* Empleo del pronombre lo invariable para referir al objeto
directo sin distinción de los rasgos de género y número del refe-
rente, sean cuales sean sus características semánticas.

* Duplicación del pronombre de objeto directo con el refe-
rente pospuesto, también con una única forma lo que no atiende
a los rasgos de género y número del referente.

* Omisión del pronombre de objeto directo con el referente
antepuesto.

* Empleo del pronombre de objeto indirecto le con referen-
tes plurales, de forma que se neutraliza el rasgo de número.

Dada la brevedad de este estudio únicamente trataremos el
primer cambio para el objeto directo: la simplificación del siste-

1 Así lo ponen de manifiesto los estudios realizados de estas variedades de
español, véase García (2002a, 2002b y 2005) y Martin (1978).
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ma hacia una sola forma lo.2  Para llevar a cabo el análisis de los
pronombres nos basamos en los presupuestos teóricos y metodo-
lógicos de la Lingüística del Contacto, disciplina que en los últi-
mos años se ha revelado como un marco teórico adecuado para
abordar el estudio de estas variedades regionales del español
americano.3

3. Hipótesis

Las hipótesis fundamentales que planteamos en este trabajo de
investigación son las siguientes:

* El fenómeno estudiado es un cambio indirecto inducido
por el contacto con la lengua maya tzutujil; el mecanismo fun-
damental que ha permitido el cambio es la convergencia lingüís-
tica y no es consecuencia directa de un aprendizaje deficiente del
español como segunda lengua.

* Este cambio conduce a la simplificación del sistema pro-
nominal mediante la tendencia a emplear un único pronombre lo
invariable, de forma que el sistema pronominal etimológico se
reestructura y pasa a ser un sistema simplificado que funciona
como una concordancia de objeto.

* Este sistema pronominal simplificado forma parte de la
norma local en el área de bilingüismo estudiada.

 A través del presente trabajo trataremos de demostrar las hi-
pótesis formuladas anteriormente.

2 Fenómeno al que también denominaremos neutralización de género y nú-
mero para diferenciarlo de los cambios mencionados en los puntos b, c y d, y que
igualmente conducen a la simplificación del sistema pronominal (véase García,
2002c y en prensa); asimismo, hemos elegido esta denominación puesto que a
través del empleo de la forma invariable lo se neutraliza la distinción de los ras-
gos de género y número que se establece en el sistema castellano.

3 Véase Calvo (2000), Palacios (2001 y 2005) y Olbertz y Muysken (2005).
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4. Corpus

Para esta investigación hemos analizado un trabajo de campo
realizado en la localidad de San Pedro la Laguna, en el departa-
mento de Sololá, área donde se habla la lengua maya tzutujil.
San Pedro la Laguna es un pueblo situado en la ribera oriental
del lago Atitlán que cuenta con una población de 13,000 habitan-
tes. Aproximadamente el 90% son bilingües tzutujil-español y
tan sólo un 5% son monolingües en tzutujil, ancianos en su ma-
yoría, el 5% restante estaría formado por extranjeros y un pequeño
porcentaje de población tzutujil que es monolingüe en español.
Los pedranos constituyen un grupo lingüístico estable y homo-
géneo, cuentan con cierta autonomía política y gozan de situa-
ción económica bastante estable gracias al turismo, lo que sin
duda ha repercutido en una actitud positiva hacia su lengua, cul-
tura y costumbres, las cuales mantienen con relativa vitalidad
dentro del pueblo.4 El tzutujil es la lengua habitual en todos los
ámbitos de la comunidad excepto en la iglesia, la municipalidad
y los hoteles para turistas.

El corpus está compuesto por cuarenta y una entrevistas
semidirigidas en español de treinta a sesenta minutos de dura-
ción. Todos los informantes entrevistados son bilingües y tienen
un nivel social similar, por esto, para la selección de los infor-
mantes se puso atención principalmente en el grado de bilin-
güismo y el nivel de instrucción en español. Para acometer el
análisis de los pronombres diferenciamos grupos sociolin-
güísticos en función de estos parámetros, pues son factores que
se han revelado fundamentales en los estudios de contacto lin-
güístico. El resultado fue la clasificación de los informantes en
tres grupos:

4 Este trabajo fue escrito en 2004, antes del paso del huracán Stan en octubre
de 2005, que afectó de lleno a los pueblos del lago Atitlán. La autora desconoce
en este momento cuál es la situación real económica y social de San Pedro La
Laguna en la actualidad.
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· Grupo I. Bilingües coordinados con nivel de instrucción
medio. Fueron realizadas catorce entrevistas a hablantes que han
realizado un aprendizaje formal del español; todos poseen estudios
de bachillerato, lo que capacita en Guatemala para ser maestro
y efectuar otros trabajos cualificados. Son bilingües coordinados
que hablan las dos lenguas con fluidez y las manejan diariamente
en diferentes contextos. La mayoría son maestros de escuela, aun-
que también contamos en este grupo con personas que desempe-
ñan otros trabajos.

· Grupo II. Bilingües coordinados con nivel de instrucción
básico. Se realizaron trece entrevistas a informantes bilingües
que han terminado los estudios primarios, lo que en el sistema
educativo guatemalteco corresponde a seis años de enseñanza
primaria. Normalmente, han aprendido español en la escuela
y después lo han seguido practicando en sus actividades dia-
rias o en su trabajo, especialmente si se encuentra fuera del
pueblo.

· Grupo III. Bilingües que no han cursado estudios. Por últi-
mo, se realizaron catorce entrevistas a informantes bilingües
instrumentales que han aprendido español de manera informal y
apenas lo usan en su vida cotidiana. La mayoría son personas mayo-
res, campesinos y mujeres que no han asistido a la escuela o la
abandonaron en el primer o segundo año. Llevaron a cabo su apren-
dizaje del español en diferentes contextos, como en el trabajo en las
fincas, en el servicio militar o en el comercio con turistas.

Esta clasificación permitirá establecer diferencias entre bi-
lingües con diferentes niveles de instrucción y competencia
en español. Así será posible observar si los fenómenos estu-
diados se pueden interpretar como resultado de deficiencias
en el aprendizaje del español como segunda lengua, tal como
sería el caso del grupo III, o, por el contrario, están generalizados
para toda la población independientemente de su nivel de ins-
trucción en español.
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5. Análisis lingüístico

El fenómeno que estudiamos es la tendencia a emplear la forma
pronominal de objeto directo lo con todo tipo de referentes, sin
distinción de los rasgos de género y número, como se puede apre-
ciar en los siguientes ejemplos:

(1) a. Ah, pues ellos cuentan que existe aquí la leyenda de la llorona
pues, la verdad, yo nunca lo he visto.

b. Aquí los pescados… ahora los pescados que pescan aquí lo
comen para el viernes santo, porque según que no es bueno
comer carne para el viernes santo, ajá, entonces para ese día
comen pescados, eh...

Véase en (1) que se neutraliza el rasgo de género en el primer
caso, pues el pronombre masculino lo remite a un referente fe-
menino, la llorona; en el segundo caso se neutraliza el rasgo de
número, pues un sustantivo plural como pescados se pronomi-
naliza con la forma singular lo.

5.1. Análisis cuantitativo

El primer paso de nuestro análisis será abordar el estudio cuanti-
tativo del uso de los pronombres átonos con el objeto de evaluar
el alcance de la simplificación pronominal mediante la neutrali-
zación de los rasgos de género y número y determinar el sistema
pronominal que predomina en esta comunidad de habla.

Veamos a continuación la frecuencia de neutralizaciones se-
gún el género; en la tabla siguiente se contabilizan los usos de los
pronombres recogidos en el corpus en función del rasgo de géne-
ro del referente.

Tabla 1
Pronombres de objeto directo según el género del referente

Género lo(s) la(s) 
Masculino 536/536 (100%)  
Femenino 231/296 (78%) 65/296 (22%) 

 



Contacto de lenguas en Guatemala 17

En la tabla 1 se evidencia el uso predominante de las formas
pronominales masculinas lo(s) para referir antecedentes femeni-
nos, pues presentan una frecuencia de uso del 78%, lo que pone
de manifiesto que la neutralización del rasgo de género es mayo-
ritaria y que el sistema que emplean estos informantes está muy
simplificado. De los 231 pronombres masculinos empleados con
referentes femeninos, 214 corresponden a la forma lo y apenas
17 a los, esto es, se emplea como única forma pronominal sin
distinción del rasgo de género. Hay que subrayar el hecho de que
en ningún caso las formas femeninas la(s) son empleadas para
referir a un antecedente masculino, esto indica que la neutraliza-
ción es un cambio sistemático que tiende al empleo de la forma
masculina para todo tipo de referentes.

En la tabla que sigue tenemos en cuenta las neutralizaciones
del rasgo de número; para evaluar su incidencia contabilizamos
todos los referentes plurales y los clasificamos según el pronom-
bre que los refiere, las formas de plural los, las o las formas de
singular lo, la.

Tabla 2
Pronombres de objeto directo según el número del referente

Los resultados de la tabla muestran que las neutralizaciones
del rasgo de número se manifiestan igualmente de forma clara en
el corpus. El porcentaje de neutralizaciones de número es menor
que el de género, no obstante, el 48.5% de usos de lo para refe-
rentes plurales es un porcentaje muy elevado. Para la forma fe-
menina la apenas se registra un 6.25% de neutralizaciones de
número. Las formas plurales los, las no presentan variaciones en

Número lo  los  la las 

Singular  600/600 
(100%)  49/49  

(100%)  

Plural  81/167  
(48.5%) 

86/167  
(51.5%) 

1/16  
(6.25%) 

15/16  
(93.75%) 
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relación al número, de forma paralela a lo que ocurría con las neu-
tralizaciones de género. De nuevo apreciamos que las
neutralizaciones de número se concentran en la forma pronominal
lo, lo que indica que la simplificación del sistema pronominal se
dirige hacia el empleo de lo como forma única.

De los datos presentados en las tablas podemos deducir que
predominan los usos que neutralizan el rasgo de género (78%) y
en menor medida el de número (48.5%) mediante la forma
pronominal lo, esto es, los usos que tienden a la simplificación pro-
nominal, por lo que podemos afirmar que el patrón predominan-
te es un sistema simplificado sin distinción de los rasgos de género y
número de los referentes.

Los datos muestran que en la simplificación la tendencia que
está más avanzada es la neutralización de género, pues aparece
con mayor frecuencia que la de número, por lo que éste sería el
cambio inicial, mientras que la neutralización de número, menos
extendida, sería un cambio posterior que se manifiesta de forma
más incipiente. Asimismo, podemos observar que la forma pro-
nominal simplificada lo, despojada de su capacidad de referir el
género y el número de su referente, se convierte en un marcador
de concordancia de objeto.

5.2. Análisis de los factores lingüísticos

En esta sección analizaremos los factores lingüísticos que po-
drían determinar o favorecer los usos pronominales neutraliza-
dos; el objetivo será averiguar si existe algún factor que condi-
cione el cambio lingüístico. Para ello resulta necesario definir
los contextos en los que se puede producir la variación respecto
a aquellos en los que prevalece el uso etimológico. Hemos consi-
derado dos tipos de condicionantes que podrían influir en la se-
lección de los clíticos: sintácticos, que responden al contexto
sintáctico en el que se encuentra el pronombre; y semánticos,
que responden a la naturaleza semántica del sujeto y del referen-
te. Los parámetros analizados son los siguientes:
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* Configuración sintáctica de la oración, con tres posibili-
dades: independiente, subordinada, o coordinada.

* Posición del sujeto expresado, con tres posibilidades: pos-
puesto al verbo, antepuesto al verbo en la misma oración o ante-
puesto y separado del verbo.

* Posición del objeto directo expresado, con tres posibilida-
des: pospuesto al verbo, antepuesto al verbo en la misma oración
o antepuesto y separado del verbo.

* Clase formal de predicado, con tres posibilidades: simple,
tiempo compuesto o perífrasis.

* Número de participantes en el predicado: dos o tres.
* Modalidad de la oración: afirmativa o negativa.
* Aspecto léxico: estado o no estado.
* Aspecto flexivo: perfectivo o imperfectivo.
* Tipo de evento: real o virtual.
* Animación del sujeto, con dos categorías: humano y no

humano.
* Animación del referente, con cuatro categorías: humano,

no humano, animado y no animado.
* Rasgo semántico contable del referente, con dos catego-

rías: contable o no contable.

En las tablas que siguen se analiza la frecuencia de uso de los
pronombres de objeto directo según los contextos señalados.
Hemos aplicado la prueba estadística del χ2 de Pearson a las ta-
blas que se plantean en el análisis de los datos, con el fin de
comprobar si la variación es aleatoria o, por el contrario, es per-
tinente y el cambio lingüístico responde a alguna de las variables
propuestas.5

5 La prueba del χ2 de Pearson ya ha sido empleada en los últimos años en
numerosos estudios de corte sociolingüístico con notables resultados. Esta prue-
ba mide el grado de asociación entre la variable dependiente, en este caso el uso
de los pronombres, y la independiente, los factores lingüísticos propuestos por el
investigador. Permite comprobar si la distribución observada es aleatoria, de forma
que podemos aceptar la hipótesis cero, o si la distribución de los datos es el resul-
tado de la variable independiente,
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Comenzamos con el análisis de la simplificación según la
configuración sintáctica de la oración en la que aparece el pro-
nombre: coordinada, subordinada o independiente. En la prime-
ra tabla contabilizamos los pronombres que señalan a antece-
dentes femeninos: la formas canónicas la(s), y los pronombres
masculinos lo(s), esto es, las formas neutralizadas. En la segun-
da tabla centramos la atención en los referentes plurales, los que
se pronominalizan con el pronombre plural los y los que consti-
tuirían los casos de neutralización de número, pues son referidos
mediante la forma singular lo. Como vimos en el primer análisis
cuantitativo, las neutralizaciones de número se producen fun-
damentalmente mediante el empleo del pronombre lo con refe-
rentes plurales, por ello sólo contabilizaremos las formas mascu-
linas lo(s) pues, como se muestra en el análisis cuantitativo, son
las que presentan variaciones significativas frente al empleo ca-
nónico etimológico.

Tabla 3
Pronombres con referentes femeninos según la configuración sintáctica

de la oración: coordinada, subordinada o independiente

χ2yates = 4.8
df = 2
p > 0.10

que podemos aceptar la hipótesis cero, o si la distribución de los datos es el resul-
tado de la variable independiente, y podemos proponer la hipótesis alternativa. La
interpretación del valor obtenido en función de los grados de libertad (df) ofrece
el grado de asociación o significatividad de la distribución observada (p), que se
calcula con un valor que va de 0 a 1: si es menor de 0.005 la distribución no es
aleatoria y se puede afirmar que la variación depende de los factores propuestos;
por el contrario, si es mayor de 0.05 aumentan las posibilidades de que la distri-
bución sea aleatoria, que se garantiza plenamente cuando el valor es 1, por lo que
hay que aceptar la hipótesis nula.

Configuración sintáctica Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Coordinada  42/206 (20.4%) 164/206 (79.6%) 
Subordinada  19/84 (22.6%) 65/84 (77.4%) 
Independiente 4/6 (66.7%) 2/6 (33.3%) 
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Tabla 4
Pronombres con referentes plurales según la configuración sintáctica

de la oración: coordinada, subordinada o independiente

χ2yates = 2.05
df = 2
p > 0.20

Los resultados de las tablas nos permiten afirmar categórica-
mente que la configuración sintáctica no influye en la simplifica-
ción pronominal. Si aplicamos la prueba del χ2 se obtiene una
posibilidad de asociación o significatividad mayor de 0.10, indi-
cativo de que la variación es aleatoria. Los casos de neutraliza-
ción de género y número en los tres contextos sintácticos se mues-
tran en los ejemplos de (2):

(2) a. Entonces cuando llega a la playa ya la mujer con una tinaja los
agarran pero nunca de frente, siempre tiene que agarrar del [lis-
tón] o del cabello, siempre en la espalda habla el muchacho,
nunca mira a la cara a la mujer porque la mujer no sabe con
quién habla, sólo agarran del cabello y para si quiere, y si no
sigue caminando como ver si puede, ¿sí?, y jalando el hombre
va siguiendo, la mujer sigue caminando y el hombre, y la mujer
no deja, y si es posible deja tirado la tinaja y lo quiebra, si no
lo quiere al muchacho, entonces se va…

b. Y otros que decían también, también relacionado y siempre los
encantos, dice que un señor soñó, soñó que mató dos culebras,
y esas dos culebras que los mató esos señores, ese señor, dice
que son culebras que nunca lo habían visto otros señores, eso
lo que soñó.

c. Y la fiesta lo celebramos casi quince días de fiesta, sí, casi
quince días de fiesta…

Configuración Sintáctica Plural los Plural lo 
Coordinada  56/117 (47.9%) 61/117 (52.1%) 
Subordinada  29/48 (60.4%) 19/48 (39.6%) 
Independiente 1/2 (50%) 1/2 (50%) 
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En las siguientes tablas analizamos las neutralizaciones de
género y número en función de la posición del sujeto en la ora-
ción en la que aparece el pronombre, si aparece dentro de la misma
oración antepuesto o pospuesto al verbo o si, por el contrario, se
encuentra en una oración separada.

Tabla 5
Pronombres con referentes femeninos según la posición del sujeto:

antepuesto, pospuesto, separado

χ2yates =  0.62
df =2
p > 0.20

Tabla 6
Pronombres con referentes plurales según la posición del sujeto:

antepuesto, pospuesto, separado

χ2yates = 1.41
df = 2
p > 0.20

En las tablas 5-6 se observa que la neutralización de género y
número no se favorece de forma clara según la posición que ocu-
pa el sujeto en la oración. La prueba del χ2 aporta un grado de
significatividad mayor de 0.20, por lo que es aceptable la hipóte-
sis nula, lo que significa que la variación es aleatoria en función
del parámetro propuesto. Véase en los siguientes ejemplos el

Posición del sujeto Femenino la(s)  Femenino lo(s) 
Antepuesto 12/53 (22.6%) 41/53 (77.4%) 
Pospuesto  1/12 (8.3%) 11/12 (91.7%) 
Separado  52/231 (22.5%) 179/231 (77.5%) 
 

Posición del sujeto  Plural los Plural lo 
Antepuesto  18/34 (53%) 16/34 (47%) 
Pospuesto  2/8 (25%) 6/8 (75%) 
Separado  66/125 (52.8%) 59/125 (47.2%) 
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empleo de la forma lo sin distinción del rasgo de género del refe-
rente en los tres contextos mencionados:

(3) a.  Y cuando es… la muchacha es de una religión católica, enton-
ces hacen la según… cuarta pedida, ya la cuarta ya lleva una
marimba, unos cuatro horas de marimba en la casa de la mu-
chacha y la muchacha antes de que empieza la marimba, la
madrina lo tiene que llevar a hincar delante todos los, la fami-
lia del muchacho.
P: ¿La muchacha?
R1: Sí, la muchacha, tiene que hincar, y tiene que, o sea, la
madrina le dice a la familia del muchacho que disculpen a ella…

b. Mire, la municipalidad en aquel tiempo, pues todos comenzan-
do, ¿verdá?, desde el día domingo, todos asistían a la misa,
pero no lo hacía un sacerdote, sino lo hacía uno que decimos
nosotro ‘nimatij’, ¿verdá?, que era el que tenía todos los libros,
misal, todo, ¿verdá?

c. [...] respecto al origen del lago de Atitlán, la gente decía pues
que la virgen María, la madre de Jesucristo, de que tenía un su
guacalito, dice, pero eso no [...] de plástico, algún recipiente,
entonces ahí traía ella un poco de agua, dice, cangrejitos y
pescaditos, pero se descuidó, se cayó, se fue de boca y regó el
agua que traía, entonces ya no podía, por ser agua ya no pudo
recogerlo, y así se extendió el lago, cuando vio pues ya se ha-
bía formado el lago y ya no pudo recogerlo, sí, eso es lo que...
en cuanto a eso pues, ¿verdá?

Respecto a la posición del objeto directo expreso, analizamos
a continuación la incidencia de las neutralizaciones de género y
número en función del lugar que ocupa el objeto en la oración en
la que aparece el pronombre: en la misma oración antepuesto al
verbo, pospuesto al mismo o en una oración independiente. Hay
que destacar que el contexto del objeto directo pospuesto en la
misma oración sería de duplicación, fenómeno que es muy fre-
cuente en las variedades de contacto con lenguas amerindias.6

 6 En los estudios se han documentado numerosos ejemplos en áreas de con-
tacto de Ecuador (Suñer, 1989), Perú (Godenzzi, 1986), Bolivia (Mendoza, 1992),
Noroeste
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Tabla 7
Pronombres con referentes femeninos según la posición del objeto:

antepuesto, pospuesto, separado

χ2yates = 9.61
df = 2
p < 0.01

Tabla 8
Pronombres con referentes plurales según la posición del objeto:

antepuesto, pospuesto, separado

χ2= 9.02
df = 2
p < 0.025

Los datos expuestos en las tablas muestran que la neutraliza-
ción de género y número se manifiesta con porcentajes significa-
tivos en todos los casos, no obstante predomina en el contexto en
que el objeto directo aparece en la misma oración pospuesto res-
pecto al pronombre, esto es, en un contexto de duplicación. Se-
gún la prueba estadística del χ2, la neutralización en ese contexto
es significativa, por lo que podemos afirmar que el contexto de
la duplicación favorece la neutralización de los rasgos de género

Noroeste de Argentina (Martínez, 2000), Chile (Acuña y Menegotto, 1996) o Pa-
raguay (Palacios, 2000).

Posición del objeto Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Antepuesto 5/25 (20%) 20/25 (80%) 
Pospuesto  3/54 (5.6%) 51/54 (94.4%) 
Separado  57/217 (26.3%) 160/217 (73.7%) 
 

Posición del objeto  Plural los Plural lo 
Antepuesto  11/25 (44%) 14/25 (56%) 
Pospuesto  5/21 (23.8%) 16/21 (76.2%) 
Separado  70/121 (57.9%) 51/121 (42.1%) 
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y número de las formas pronominales. Las neutralizaciones en
las tres posibles posiciones del objeto se muestran en los siguien-
tes ejemplos:

(4) a.  Porque antes todo esta parte de San Pedro estamos entre las
piedras, los piedras ellos lo tienen bien colocado como muro,
entonces ya con sus pedacitos, y ahí se construye…

b. Ahora, si no lo regresan la moneda hay aceptación del mu-
chacho, entonces sí puede llegar a mejoras, puede llegar a
ser una realidad el objetivo del joven, entonces si no lo re-
gresan la moneda, un par de meses, se arreglan, platican,
¿ya?

c. Para que sepa que ella ha cometido un delito, que ella robó.
Entonces, qué pasa, ya los alguaciles, el señor de la iglesia
católica que es principal, dicen en las esquinas: “vengan to-
dos, pueblo, vengan, y ahí veréis esta mujer que ha cometi-
do un delito, ha robado”, allí lo ponen, “miren, que no ha-
gan lo mismo sus hijos, porque si lo hacen, lo mismo le va a
pasar”.

En las siguientes tablas se analizan las neutralizaciones en
función de la clase de predicado: simple, compuesto o perífrasis.

Tabla 9
Pronombres con referentes femeninos según la clase de predicado:

simple, compuesto, perífrasis

χ2yates = 1.58
df = 2
p > 0.20

Clase de predicado Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Simple 51/243 (21%) 192/243 (79%) 
Compuesto  1/10 (10%) 9/10 (90%) 
Perífrasis  13/43 (30.2%) 30/43 (69.8%) 
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Tabla 10
Pronombres con referentes plurales según la clase de predicado:

simple, compuesto, perífrasis

χ2= 0.96
df = 2
p > 0.20

Los resultados de estas tablas permiten concluir que las
neutralizaciones no dependen del tipo de forma verbal que acom-
paña al pronombre. La prueba estadística del χ2 muestra que la
clase de predicado no condiciona la variación. En los ejemplos
de (5) se pueden apreciar casos de neutralización con las tres
clases de predicados distinguidos:

(5)   a.  Entonces cuando llega a la playa ya la mujer con una tinaja
los agarran pero nunca de frente, siempre tiene que agarrar del
[listón] o del cabello, siempre en la espalda habla el muchacho,
nunca mira a la cara a la mujer porque la mujer no sabe con
quién habla…

b. Y cuando las personas se llegan en la casa ya la persona, la
señora ya lo había preparado los famosos atoles combinado
con frijoles, frijoles negros o si no frijoles colorado, pero que
esos grandes.

c. […] cuando el hombre va, agarra la mujer, entonces en la es-
palda tira la moneda, si la mujer no devuelve la moneda es
señal de que más o menos hay esperanza, ¿lo entiende? Enton-
ces, y cuando… entonces cuando llega a la casa la mujer mira,
quién es el hombre le dice a su mamá: “fulano de tal me dejó tal
cosa, por favor, vayan a devolverlo”, pero si el padre alcahuetea
un poco dice “no, esa familia es buena”…

En las dos tablas que siguen se expone la frecuencia de uso
de las neutralizaciones de género y número de las formas

Clase de predicado Plural los Plural lo 
Simple  66/133 (49.6%) 67/133 (50.4%) 
Compuesto 8/13 (61.5%) 5/13 (38.5%) 
Perífrasis  12/21 (57.1%) 9/21 (42.9%) 
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pronominales en función del número de participantes en la
oración.

Tabla 11
Pronombres con referentes femeninos según el número de participantes

χ2yates= 0.9
df  = 1
p > 0.20

Tabla 12
Pronombres con referentes plurales según el número de participantes

χ2yates= 0.92
df  = 1
p > 0.20

En las tablas se puede apreciar que los porcentajes de neutra-
lización de los rasgos de género y número en contextos de dos o
tres participantes no difieren considerablemente. El valor del χ2

obtenido de ambas tablas ofrece un grado de asociación mayor
del 20%, lo que indica que la variación es aleatoria, y en conse-
cuencia, el número de participantes en la oración no influye en la
selección del clítico según el género o el número del referente.
En los siguientes ejemplos de neutralizaciones se aprecia que en el
primero hay dos participantes: el sujeto (ese señor) y el objeto direc-
to (culebras); en el segundo caso hay tres: el sujeto (tú), el objeto
directo (esa bendición) y el objeto indirecto (a las personas).

Núm. participantes Femenino la(s)  Femenino lo(s) 
Dos participantes 63/277 (22.7%) 214/277 (77.3%) 
Tres participantes 2/19 (10.5%) 17/19 (89.5%) 
 

Núm. participantes Plural los Plural lo 
Dos participantes 85/162 (52.5%) 77/162 (47.5%) 
Tres participantes 1/5 (20%) 4/5 (80%) 
 



Ana Isabel García28

(6) a.  Y otros que decían también, también relacionado y siempre los
encantos, dice que un señor soñó, soñó que mató dos culebras,
y esas dos culebras que los mató esos señores, ese señor, dice
que son culebras que nunca lo habían visto otros señores, eso
lo que soñó.

b. Si la otra, el otro que tiene veinte años y tú tiene trenta, es
necesario que seas saludado y que te la besen tus manos, obli-
gatoriamente, y esa bendición que tú lo des a las personas que
te saludan es como que tiene que ser una realidad, tiene que ser
prolongada las edades.

En las tablas que siguen tenemos en cuenta la variación que
muestran las neutralizaciones de género y número de las formas
pronominales respecto al contexto oracional en que se encuentra
el pronombre, si posee modalidad afirmativa o negativa.

Tabla 13
Pronombres con referentes femeninos según la modalidad de la oración

χ2yates = 0.11
df = 1
p > 0.20

Tabla 14
Pronombres con referentes plurales según la modalidad de la oración

χ2yates = 1.33
df = 1
p > 0.20

Modalidad  Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Afirmativa 62/277 (22.4%) 215/277 (77.6%) 
Negativa  3/19 (15.8%) 16/19 (84.2%) 
 

Modalidad Plural los Plural lo 
Afirmativa 78/156 (50%) 78/156 (50%) 
Negativa  8/11 (72.7%) 3/11 (27.3%) 
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Los resultados muestran que la neutralización no depende de
la modalidad de la oración, pues no se observa la preferencia por
las cláusulas afirmativas o negativas. En los siguientes ejemplos
se muestra que la neutralización se da igualmente con oraciones
en modalidad afirmativa o negativa:

(7) a.  Y ellos daban una prenda a las mujeres, si las mujeres conser-
van la prenda más de dos días, eso quiere decir que acepta el
hombre como su esposo, pero si la mujer no acepta la prenda
inmediatamente le avisa su mamá, y su mamá va a la casa de la
persona y lo devuelve, así es la costumbre del casamiento, o
del noviazgo que se puede decir.

b. […] ellos llevan una prenda para dejar en el güipil, por de-
trás, dependiendo de si la muchacha acepta al joven como
novio ella guarda la prenda, ahora, si no devuelve con una
amiga, no lo devuelve personalmente, sino que devuelve con
una amiga para devolverle al muchacho, si la muchacha no
acepta, ajá.

En lo que atañe al análisis de los verbos, analizamos el aspecto
léxico del verbo de la cláusula en la que aparecen los pronom-
bres, esto es, si se trata de un verbo dinámico o de estado. Los
resultados se muestran en las siguientes tablas.

Tabla 15
Pronombres con referentes femeninos según el aspecto léxico del verbo

χ2= 2.04
df = 1
p > 0.20

Aspecto léxico Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Verbo dinámico 53/257 (20.6%) 204/257 (79.4%) 
Verbo estativo 12/39 (30.8%) 27/39 (69.2%) 
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Tabla 16
Pronombres con referentes plurales según el aspecto léxico del verbo

χ2 = 0.13
df =1
p > 0.20

El resultado de las tablas no permite observar una tendencia
clara respecto al aspecto léxico del verbo en la neutralización de
género y número. La prueba del χ2 muestra que la distribución
observada es aleatoria, por lo que es aceptable la hipótesis nula.
Véanse los siguientes casos de neutralizaciones con verbos diná-
micos y de estado:

(8) a. Justamente cuando se fue otra vez el señor en la montaña,
en la montaña, y cuando llegó dice que estaba otra culebra
parecida a la otra culebra que lo mató, anterior, y dice que
también lo mató, lo mató, “lo siento mucho, pero te voy a
matar”.

b. Aquí el que da venticinco centavos él mismo ha de celebrar
la fiesta, se miran en la mera, la mera día de San Pedro, el venti-
ocho al ventinueve, el costumbre, y saca un procesión quiere
decir el ventiocho, recorrer también toas las calles, y toman-
do, el costumbre… tomando atol con jícara, ¿usted lo cono-
ce?
P: Sí, sí, la jícara, sí.

A continuación contabilizamos el uso de los pronombres con
referentes femeninos y plurales según el aspecto flexivo del ver-
bo: perfectivo, que implica las formas compuestas y el pretérito
indefinido; o imperfectivo, esto es, los tiempos verbales con for-
mas simples.

Aspecto léxico Plural los Plural lo 
Verbo dinámico 78/150 (52%) 72/150 (48%) 
Verbo estativo 8/17 (47%) 9/17 (53%) 
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Tabla 17
Pronombres con referentes femeninos según el aspecto flexivo del verbo

χ2 = 0.17
df = 1
p > 0.20

Tabla 18
Pronombres con referentes plurales según el aspecto flexivo del verbo

χ2 = 2.8
df = 1
p > 0.10

En las tablas 17-18 se observa que la neutralización de género
y de número no manifiesta una tendencia clara según se encuen-
tre en un contexto con un verbo de aspecto perfectivo o imper-
fectivo. La prueba del χ2 refrenda este análisis, pues el resultado
es indicativo de que la variación, según los parámetros propues-
tos, es aleatoria. En los siguientes ejemplos aparecen neutrali-
zaciones pronominales con verbos de aspecto perfectivo e im-
perfectivo:

(9) a. Bueno, como le digo, chupamos y salí, y… y salí de la cantina
como a la una de la mañana, tal vez a la una de la mañana, no
sé, salí y me encontré con dos muchachas, me dijeron: “¿estás
bolo?, ¿qué te pasa?, te vamos a llevar a casa”, “gracias”, le
dije yo, pero nunca me imaginé otra cosa, yo los conocí y me
llevaron a la casa.

Aspecto flexivo Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Perfectivo  12/54 (22.2%) 42/54 (77.8%) 
Imperfectivo  44/224 (19.6%) 180/224 (80.4%) 
 

Aspecto flexivo Plural los Plural lo 
Perfectivo  21/35 (60%) 14/35 (40%) 
Imperfectivo  52/118 (44%) 66/118 (56%) 
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b. P: ¿Cómo se prepara la hierba?, es que yo nunca he comido
hierba.
R: ¿Nunca ha comido hierba?... Se prepara con agua, lo lim-
pia bien, lo limpian bien la hierba, y se prepara que esté hir-
viendo el agua y se echan ahí en… o hay algunos que los hacen
también con, cuando cocen sus tamalitos, que le echan encima
de los tamalitos, entonces eso no tiene, no tiene… no es con
agua, solamente así, como así, entonces tiene otro sabor dife-
rente, entonces hay otros preparan, pero todo eso se come.

Hemos observado, asimismo, las neutralizaciones de género
y número en función del evento, si se refiere a una acción real o
virtual. Los resultados se exponen en las siguientes tablas.

Tabla 19
Pronombres con referentes femeninos según el tipo de evento

χ2yates = 1.15
df  = 1
p > 0.20

Tabla 20
Pronombres con referentes plurales según el tipo de evento

χ2 yates = 0.007
df = 1
p > 0.20

Los datos obtenidos muestran unos porcentajes de neutra-
lizaciones de género y número similares en los dos casos. Al apli-

Tipo de evento Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Real 53/270 (19.6%) 217/270 (80.4%) 
Virtual  3/8 (37.5%) 5/8 (62.5%) 
 

Tipo de evento  Plural los Plural lo 
Real  73/151 (48.3%) 78/151 (51.7%) 
Virtual  2/2 (100%) 0/2 (0%) 
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car la prueba estadística del χ2 obtenemos un grado de
significatividad menor de 0.20 en ambas tablas, por lo que debe-
mos aceptar la aleatoriedad de la variación. En (10) se pueden
apreciar dos ejemplos de neutralizaciones con verbos de acción
real o virtual:

(10) a.  Y si la señorita al día siguiente, digamos hoy en la tarde deja-
ron esa moneda en su güipil, y si lo regresan ahorita mismo
piensan “ah, no, eso no nos gusta, a nosotros no”…

b. Si la otra, el otro que tiene veinte años y tú tiene trenta, es
necesario que seas saludado y que te la besen tus manos, obli-
gatoriamente, y esa bendición que tú lo des a las personas que
te saludan es como que tiene que ser una realidad, tiene que ser
prolongada las edades.

En lo que atañe a los parámetros semánticos, estudiaremos
las neutralizaciones en función de las características semánticas
del sujeto y del referente de objeto directo presentes en la ora-
ción en la que aparece el clítico. Así, en las tablas 21-22 se con-
tabilizan según los rasgos [+/-humano] del sujeto.

Tabla 21
Pronombres con referentes femeninos según el tipo de sujeto

χ2yates = 0.16
df = 1
p > 0.20

Tipo de sujeto Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Humano 65/293 (22.2%) 228/293 (77.8%) 
No humano 0/3 (0%) 3/3 (100%) 
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Tabla 22
Pronombres con referentes plurales según el tipo de sujeto

χ2yates = 0.42
df = 1
p > 0.20

Según los resultados de las tablas analizadas, observamos que
el parámetro de animacidad del sujeto no resulta pertinente para
la variación. Véanse en los ejemplos las neutralizaciones en ora-
ciones que tienen un sujeto humano, como mamá en (11a), y uno
no humano, como río en (11b):

(11) a. Y ellos daban una prenda a las mujeres, si las mujeres conser-
van la prenda más de dos días, eso quiere decir que acepta el
hombre como su esposo, pero si la mujer no acepta la prenda
inmediatamente le avisa su mamá, y su mamá va a la casa de la
persona y lo devuelve, así es la costumbre del casamiento, o
del noviazgo que se puede decir.

b. […] la llorona viene desde no sé hasta dónde… no, no re-
cuerdo de donde viene esta historia, mucha gente comentan,
los ladinos, indígenas contamos eso, que es por una hija que
tuvo y se lo llevó el río, y eso pues esta mujer, esta mujer se
molestó, empezó a llorar, por eso cuando viene grita, grita,
pero llorando, y sólo busca donde hay un poco de agua, un
tanque de agua, la orilla del lago, sólo allí busca su hija,
según comentan porque dicen que un río se lo llevó, hay
tergiversiones de deformación en eso, pero lo poco que yo
he escuchado de la llorona es por una hija que, que perdió
hace muchos años, que se lo llevó el río, […], y esa es una… de
la llorona.

En las tablas que siguen se analizan las neutralizaciones en
función de los rasgos semánticos de los referentes, los rasgos consi-

Tipo de sujeto Plural los Plural lo 
Humano 86/166 (51.8%) 80/166 (48.2%) 
No humano 0/1 (0%) 1/1 (100%) 
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derados son: [+/-humano], [+/-animado] y [+/-contable].7  En la pri-
mera tabla se analizan según el rasgo [+/-humano] del referente.

Tabla 23
Pronombres de objeto directo con referentes femeninos

según el rasgo +/-humano

χ2 = 17.52
df = 1
p < 0.001

Tabla 24
Pronombres de objeto directo con referentes plurales

según el rasgo +/-humano del referente

χ2= 27.61
df = 1
p < 0.001

Como se puede apreciar en las tablas 23-24 la neutralizaciones
de los rasgos de género y número se favorecen con referentes no
humanos, pues muestran un porcentaje considerablemente mayor
de neutralizaciones que los humanos. Tras aplicar la prueba del χ2

obtenemos un grado de asociación menor de 0.001 en ambas tablas,
lo que confirma que la variación se favorece con los referentes no
personales. En los ejemplos de (12) mostramos unos ejemplos
de neutralización con referentes humanos y no humanos:

 7 Para las neutralizaciones de número no tendremos en cuenta el rasgo [+/-
contable] del referente ya que los referentes plurales son [+contables].

Rasgo Plural los Plural lo 
Humano 46/58 (79.3%) 12/58 (20.7%) 
No humano 40/109 (36.7%) 69/109 (63.3%) 
 

Rasgo Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Humano 35/96 (36.5%) 61/96 (63.5%) 
No humano 30/200 (15%) 170/200 (85%) 
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(12) a.  Entonces cuando llega a la playa ya la mujer con una tinaja los
agarran pero nunca de frente, siempre tiene que agarrar del [lis-
tón] o del cabello, siempre en la espalda habla el muchacho,
nunca mira a la cara a la mujer porque la mujer no sabe con
quién habla…

b. Y.. pero sí la mayoría de los niños era […] muy asustados, y
jugábamos más que todo pelotas, pero pelotas no como las de
ahora, la que se utilizan, ¿verdá?, nosotros recogíamos en el
tiempo pues, ¿verdá?, yo tengo cuarenta y ocho años, que no es
tanto, y nuestros padres ya tenían una pelota, pero la pelota que
ellos utilizaban, eso el español, el padre […] formaba un equi-
po, pero la pelota lo consiguieron ellos en la capital, entonces
todo el mundo tenía pelotas y prácticas…

c. Es un saludo, pero ese es directamente así, antes a las señoras
grandes y al señor, así los pequeñitos lo educan, dice cuando
está en […], el que llega a la casa tiene que saludar, pero no
sólo agarren la mano sino que (hace gesto de besar), o sea todo,
y el chiquitillo que van atrás de uno tienen que dar también el
ejemplo…

d. […] pero es una costumbre que tenemos aquí, le pegan, por
qué, es para ahuyentar los malos espíritus, inclusive hasta
los árboles llegan a cortarlo, a cortarlo para que el mal se
vaya.

En las tablas que siguen se analizan las neutralizaciones se-
gún el rasgo [+/-animado] de los referentes.

Tabla 25
Pronombres de objeto directo con referentes femeninos

según el rasgo +/-animado

χ2= 10.36
df = 1
p < 0.01

Rasgo Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Animado 35/109 (32.1%) 74/109 (67.9%) 
Inanimado 30/187 (16%) 157/187 (84%) 
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Tabla 26
Pronombres de objeto directo con referentes plurales

según el rasgo +/-animado

χ2= 32.5
df = 1
p < 0.001

Del análisis en función del rasgo [+/-animado] del referente
obtenemos resultados similares al de las tablas anteriores: el ras-
go de animación condiciona la neutralización del género y el
número, pues se favorecen los referentes inanimados. En los si-
guientes fragmentos se ejemplifican las neutralizaciones con re-
ferentes animados y no animados:

(13) a.  Y que si cuando llegó en su casa empezó a decir: “que yo lo
maté a una culebra, ahora no estoy bien”, ya iba por terminar
de matar esa culebra cuando llegó un señor conmigo y esto me
dijo este hombre.

b. Entonces cuando llega a la playa ya la mujer con una tinaja los
agarran pero nunca de frente, siempre tiene que agarrar del [lis-
tón] o del cabello, siempre en la espalda habla el muchacho,
nunca mira a la cara a la mujer porque la mujer no sabe con
quién habla, sólo agarran del cabello y para si quiere, y si no
sigue caminando como ver si puede, ¿sí?, y jalando el hombre
va siguiendo, la mujer sigue caminando y el hombre, y la mujer
no deja, y si es posible deja tirado la tinaja y lo quiebra, si no
lo quiere al muchacho, entonces se va…

c. Entonces al momento, dice que al momento en que él estaba
matando la culebra dice que cuando apareció un hombre,
ese hombre era de pelo largo y empezó a decir: “¿por qué
mataste a esos animales?, ¿quién no quiere vivir aquí en este
mundo, en esta tierra?, ¿por qué lo mataste?, o ¿te hicieron algo?,
si es que te hicieron algo, ¿y por qué no me lo avisaste?”

Rasgo Plural los Plural lo 
Animado 58/77 (75.3%) 19/77 (24.7%) 
Inanimado 28/90 (31.1%) 62/90 (68.9%) 
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d. Se hace una fiesta, después de que las personas se van al cam-
po a sembrar, entonces lo llevan esos plátanos, pero aparte de
que las personas, eh… aparte de que esa persona, el dueño del
trabajo lo llevan plátanos.

Otro posible condicionante de la neutralización de género
considerado en el análisis es el rasgo contable o no contable del
referente. En la tabla 27 examinamos las neutralizaciones de gé-
nero según los referentes femeninos [+/-contables].

Tabla 27
Pronombres de objeto directo con referentes femeninos

según el rasgo +/-contable

χ2yates = 0.73
df = 1
p > 0.20

Véase en la tabla 27 que la neutralización de género muestra
una frecuencia similar para referentes contables y no contables.
La prueba del χ2 indica que la distribución formal es aleatoria,
por lo que podemos concluir que el carácter contable o no conta-
ble del referente no es un factor que condicione el cambio. Los
siguientes ejemplos muestran neutralizaciones registradas en el
corpus con referentes contables, como prenda en (14a), y no con-
tables, como miel en (14b):

(14) a. Entonces la situación es ésta, cuando suceden estos casos en-
tonces lo guarda, pero no es hecho de que ya se fue con el
hombre, no, por cualquier situación devuelve esa prenda, lo
devuelve, entonces es señal de que ya…

b. Entonces compran miel y la ponen, allí lo conservan, lo con-
servan los días martes, miércoles, jueves, viernes, domin… el
viernes los que pueden, entonces eso son provisiones.

Rasgo Femenino la(s) Femenino lo(s)  
Contable 61/267 (22.9%) 206/267 (77.1%) 
No contable 4/29 (13.8%) 25/29 (86.2%) 
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Como conclusión de este apartado, podemos señalar que nin-
guno de los factores sintácticos propuestos influye en la selec-
ción de los pronombres; el cálculo de los valores del χ2 de Pearson
prueba estas afirmaciones, pues demuestra que la distribución
obtenida es aleatoria. La única excepción es el contexto de du-
plicación que, como señalamos, es un fenómeno frecuente en las
variedades de contacto con lenguas amerindias e igualmente en
Guatemala. En este sentido, el contexto en el que se consolida la
caracterización del pronombre lo como una concordancia de ob-
jeto es en la duplicación, donde el pronombre aparece antepues-
to al referente anunciando la presencia del objeto directo. En
cuanto a los factores semánticos, el análisis apunta que los refe-
rentes [-humanos] y [-animados] favorecen en mayor medida las
neutralizaciones, tanto las de género como las de número. Así
pues, parece que funciona un patrón de animacidad que determina
el fenómeno estudiado, pues la selección de los clíticos neutrali-
zados se favorece con referentes inanimados.

5.3. Análisis sociolingüístico

En esta sección abordaremos el análisis del corpus en función de
parámetros sociolingüísticos que podrían influir en la simplifi-
cación del sistema pronominal. Los parámetros considerados en
nuestro estudio son el nivel de instrucción y el grado de bilin-
güismo de los informantes, a partir de los cuales distinguimos
tres grupos de hablantes que mostraban características distintas:

* Grupo I: formado por hablantes bilingües con medio o alto
nivel de instrucción.

* Grupo II: compuesto por bilingües que poseen estudios
primarios.

* Grupo III: el último grupo lo forman hablantes bilingües
instrumentales que no han asistido a la escuela o no han termina-
do sus estudios primarios.
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Estudiaremos las variaciones detectadas en el sistema pro-
nominal en función de estos grupos sociolingüísticos con el
fin de comprobar si estos factores sociales influyen en los cam-
bios lingüísticos observados. El objetivo de este análisis será
medir la frecuencia de uso de los cambios en cada uno de los
grupos y verificar si existen diferencias. Igualmente será inte-
resante comprobar si el cambio está más generalizado en los
grupos con menor nivel de instrucción y un dominio instrumen-
tal del español, es decir, si la extensión del cambio inducido por
contacto depende de estos parámetros, lo que implicaría que
está relacionado con los grupos de mayor contacto con la len-
gua maya.

Para alcanzar estos objetivos presentamos el análisis cuanti-
tativo que se muestra en las siguientes tablas, en las que se anali-
zan las neutralizaciones de género y número para cada grupo
sociolingüístico. En las tablas 28-30 se analiza el uso de los pro-
nombres en función del género de los referentes para cada uno
de los grupos sociolingüísticos.

Tabla 28
Pronombres de objeto directo según el género del referente grupo I

Tabla 29
Pronombres de objeto directo según el género del referente grupo II

Grupo I lo(s) la(s) 
Gén. masc. 281/281 (100%) 0 (0%) 
Gén. fem. 100/141 (70.9%) 41/141 (29.1%) 
 

Grupo II lo(s) la(s) 
Gén. masc. 132/132 (100%) 0 (0%) 
Gén. fem. 69/85 (81.2%) 16/85 (18.8%) 
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Tabla 30
Pronombres de objeto directo según el género del referente grupo III

En las tablas se aprecia una progresión en los porcentajes de
neutralización muy significativa; ésta aumenta desde el grupo I,
formado por hablantes con alto nivel de instrucción, hasta el
grupo III de bilingües instrumentales que no han estudiado en la
escuela, lo que pone de manifiesto que el fenómeno se extiende
gradualmente según el grado de instrucción de los informan-
tes bilingües. A tenor de los datos se puede afirmar que los
hablantes bilingües presentan un sistema pronominal simplifi-
cado, aunque con restos de usos etimológicos en pequeños por-
centajes. En el caso de los hablantes bilingües con bajo nivel de
instrucción, el sistema se ha simplificado casi en su totalidad, el
pronombre femenino la prácticamente no se usa y únicamente se
emplea lo(s) sin tener en cuenta el género del referente.

En las tablas 31-33 abordamos el análisis de las neutra-
lizaciones de número según los grupos sociales. Para ello, conta-
bilizamos las formas del singular lo, la que remiten a anteceden-
tes plurales y las confrontamos con las formas canónicas plura-
les los, las.

Tabla 31
Pronombres de objeto directo según el número del referente grupo I

Grupo III  lo(s) la(s) 
Gén. masc. 123/123 (100%) 0 (0%) 
Gén. fem. 62/70 (88.6%) 8/70 (11.4%) 
 

Grupo I lo los la las 

Singular  292/292 
(100%)  31/31 

(100%)  

Plural  46/88 
(52.3%) 

42/88 
(47.7%) 

1/10 
(10%) 

9/10 
(90%) 
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Tabla 32
Pronombres de objeto directo según el número del referente grupo II

Tabla 33
Pronombres de objeto directo según el número del referente grupo III

En las tablas se aprecia que la frecuencia de neutralizaciones
del rasgo de número es significativa; puede decirse que es la ten-
dencia mayoritaria en los grupos I y III (52.3% y 52.4%), lo cual
indica que estos grupos avanzan hacia un sistema pronominal
simplificado también en el número.

Al igual que comprobamos en el análisis de la neutralización
del género, la frecuencia de neutralizaciones de número varía
según los parámetros sociolingüísticos propuestos: de nuevo, el
grupo III de bilingües instrumentales presenta el índice de
neutralizaciones de número más elevado. Inesperadamente, las
neutralizaciones del grupo II de bilingües con nivel de instruc-
ción primario reflejan un porcentaje menor que el del grupo I
(35.1% y 52.3%). No obstante, hay que señalar que la propor-
ción de neutralizaciones de género es mayor en el grupo II
(81.2%) que en el grupo I (70.9%), y dado que este cambio está
más extendido, consideramos que el grupo II manifiesta un siste-
ma simplificado en mayor grado que el grupo I. En cualquier

Grupo II lo los la las 

Singular  164/164 
(100%)  11/11 

(100%)  

Plural  13/37 
(35.1%) 

24/37 
(64.9%)  5/5 

(100%) 
 

Grupo III lo los la las 

Singular  143/143 
(100%)  7/7 

(100%)  

Plural  22/42 
(52.4%) 

20/24 
(47.6%)  1/1 

(100%) 
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Grupo I 70,9 52,3

Grupo II 81,2 35,1

Grupo III 88,6 52,4

Género Número

caso, en ambos grupos se puede apreciar que el cambio sigue la
misma tendencia y está muy generalizado.

En la tabla 34 y el gráfico 1 se muestran estos resultados de
forma más resumida.

Tabla 34
Porcentaje de neutralizaciones en la pronominalización

del pronombre lo de objeto directo por grupos

Neutralizaciones de género y número
por grupos sociolingüísticos

Neutralizaciones Grupo I Grupo II Grupo III 
Género 70.9% 81.2% 88.6% 
Número 52.3% 35.1% 52.4% 
 

Gráfico 1. Porcentaje de neutralizaciones de género y número
en la pronominalización del pronombre lo de objeto directo por
grupos
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En el gráfico se puede apreciar que las neutralizaciones de
género y número varían en una gradación de menor a mayor se-
gún se avanza hacia los grupos de hablantes con menos nivel de
instrucción (excepto en el caso del número para el grupo II).

En conclusión, los tres grupos de hablantes muestran un
sistema pronominal simplificado en el que funciona un patrón
de neutralización que elimina la distinción de género y número a
través del empleo de una forma invariable lo, convirtiendo esta
forma pronominal en una marca de concordancia de objeto. El
análisis sociolingüístico muestra que el grado de bilingüismo
y el nivel de instrucción influye en el cambio, de forma que la
neutralización se presenta con menor frecuencia en el grupo
con mayor nivel de escolarización: el grupo I aumenta en el
grupo II de hablantes que han cursado estudios básicos hasta
casi ser un proceso completado en el grupo III de bilingües
instrumentales que no poseen estudios. Por tanto, el nivel de ins-
trucción en la escuela interviene como un factor corrector que
frena los cambios lingüísticos que se dan en la comunidad indí-
gena.

5.4. Análisis de los rasgos semánticos por grupos

En el análisis de los factores lingüísticos que pueden condicio-
nar la neutralización de los rasgos de género y número observa-
mos que los cambios no dependen de factores sintácticos o del
rasgo semántico del sujeto que aparece en la oración. El único
factor que se revela significativo es el rasgo de animación del
objeto al que remite el pronombre. Recordemos que la neutrali-
zación de género y de número se favorecía en mayor medida
para referentes [-humanos] y [-animados]. A continuación ana-
lizaremos los rasgos del referente en las neutralizaciones de género
y número según cada uno de los grupos sociolingüísticos con-
siderados en este estudio. El objeto de este análisis será averi-
guar si existen diferencias en las motivaciones semánticas que
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favorecen la neutralización en función de los grupos socio-
lingüísticos.

En las tablas que siguen se contabilizan los pronombres ca-
nónicos la(s) y neutralizados lo(s) que remiten a referentes
femeninos en función de los rasgos semánticos del objeto en
el grupo I.

Tabla 35
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-humanos grupo I

χ2 = 13.76
df = 1
p < 0.001

Tabla 36
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-animados grupo I

χ2 = 4.74
df = 1
p < 0.05

Grupo I Femenino la(s)  Femenino lo(s) 
Humano 22/44 (50%) 22/44 (50%) 
No humano 19/97 (19.6%) 78/97 (80.4%) 
 

Grupo I Femenino la(s) Femenino lo(s)  
Contable 41/133 (30.8%) 92/133 (69.2%) 
No contable 0/8 (0%) 8/8 (100%) 
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Tabla 37
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-contables grupo I

χ2 yates = 0.72
df = 1
p > 0.20

A través de las tablas se puede apreciar que la neutralización
del rasgo de género en el grupo I se produce con todo tipo de
referentes; no obstante, se favorece en mayor medida para refe-
rentes no humanos e inanimados. La prueba del χ2 indica que la
variación no es aleatoria, esto es, que el cambio se favorece para
no humanos e inanimados. Respecto al rasgo [+/-contable], mues-
tra porcentajes de neutralización elevados tanto para referentes
contables como no contables, este rasgo no parece condicionar
el cambio estudiado.

En las tablas 38-40 se analizan las neutralizaciones de género
del grupo II según los rasgos semánticos de los referentes.

Tabla 38
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-humanos grupo II

χ2 = 2.46
df = 1
p > 0.20

Grupo I Femenino la(s) Femenino lo(s)  
Contable 41/133 (30.8%) 92/133 (69.2%) 
No contable 0/8 (0%) 8/8 (100%) 
 

Grupo II Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Humano 9/33 (27.3%) 24/33 (72.3%) 
No humano 7/52 (13.4%) 45/52 (86.6%) 
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Tabla 39
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-animados grupo II

χ2 = 2.46
df = 1
p > 0.20

Tabla 40
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-contables grupo II

χ2 yates = 0.01
df = 1
p > 0.20

En este grupo la neutralización de género también se favorece
de forma clara con todo tipo de referentes, aunque se encuentra
ligeramente más extendida entre los no humanos e inanimados.
El resultado de la prueba del χ2 demuestra que la variación es
aleatoria, pues el grado de significatividad obtenido es siempre
mayor que 0.20.

Por último, en las tablas siguientes se muestran los resultados
de neutralizaciones de género para el grupo III.

Grupo II Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Animado 9/33 (27.3%) 24/33 (72.3%) 
Inanimado 7/52 (13.4%) 45/52 (86.6%) 
 

Grupo II Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Contable 14/72 (19.4%) 58/72 (80.5%) 
No contable 2/13 (15.4%) 11/13 (84.6%) 
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Tabla 41
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-humanos grupo III

χ2 yates = 0.79
df = 1
p > 0.20

Tabla 42
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-animados grupo III

χ2 yates = 0.77
df = 1
p > 0.20

Tabla 43
Pronombres de objeto directo

con referentes femeninos +/-contables grupo III

χ2 yates = 0.46
df = 1
p > 0.20

Grupo III Femenino la(s) Femenino lo(s)  
Humano 4/21 (19%) 17/21 (81%)  
No humano 4/49 (8.2%) 45/49 (91.8%)  

 

Grupo III Femenino la(s) Femenino lo(s) 
Animado 4/22 (18.2%) 18/22 (81.8%) 
Inanimado 4/48 (8.3%) 44/48 (91.7%) 
 

Grupo III Femenino la(s) Masculino lo(s) 
Contable 6/62 (9.7%) 56/62 (90.3%) 
No contable 2/8 (25%) 6/8 (75%) 
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Según se deduce de las tablas 41-43, en el grupo III la neutra-
lización de género aparece igualmente con todo tipo de referen-
tes, con una frecuencia levemente mayor para referentes no hu-
manos, no animados y contables. No obstante, el análisis según
la prueba del χ2 muestra que la variación es aleatoria y, por tanto,
que la neutralización de género en este grupo no está condicio-
nada por ningún rasgo semántico del objeto.

Los porcentajes de neutralizaciones para el género según los
rasgos semánticos del referente en los tres grupos de hablantes
se muestran en el siguiente gráfico de forma más clara.

Neutralizaciones de género por grupos sociolingüísticos
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2 0

3 0

4 0
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6 0
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Gráfico 2. Porcentaje de neutralizaciones de género y número
en la pronominalización del pronombre lo de objeto directo por
grupos, según los rasgos semánticos de los referentes
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Se puede apreciar que los tres grupos sociolingüísticos mues-
tran que todos los grupos presentan neutralizaciones de género
con todo tipo de referentes, esto es, no hay ningún rasgo que
presente restricciones para la neutralización. No obstante, el ca-
rácter humano o animado del referente parece que influye en el
cambio únicamente en el grupo I según se deducía de la prueba
del χ2, pues se favorece para no humanos e inanimados. Sin em-
bargo, a pesar de que en todos los grupos el porcentaje de
neutralizaciones con estos referentes es ligeramente más bajo que
con los no humanos o no animados, no se puede afirmar que, en
general, favorezcan claramente la neutralización de género. El
análisis según los rasgos [+/-contable] de los referentes pre-
sentan resultados que no muestran tendencia de neutraliza-
ción hacia contables o no contables, de lo que podemos deducir
que ningún tipo de referente favorece o restringe la extensión del
cambio.

Veamos ahora la frecuencia de neutralizaciones de número en
relación con los rasgos semánticos de los referentes. Así, siguien-
do las pautas empleadas en el análisis del género, procederemos
a analizar las de número en cada grupo sociolingüístico. En las
tablas que siguen se analizan las neutralizaciones de número re-
gistradas en el grupo I en función del tipo de referente.

Tabla 44
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-humanos grupo I

χ2 yates = 12.56
df = 1
p < 0.001

Grupo I Plural los  Plural lo 
Humano 17/20 (85%) 3/20 (15%) 
No humano 25/68 (36.8%) 43/68 (63.2%) 
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Tabla 45
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-animados grupo I

χ2 = 20.02
df = 1
p < 0.001

Véase en las tablas 44-45 que en el grupo I las neutralizaciones
de número se favorecen con los referentes no humanos e inani-
mados, que muestran porcentajes considerables: el 63.2% y el
72.5% respectivamente, frente a los referentes humanos y ani-
mados, que muestra índices muy bajos: el 15% para humanos y
el 24.3% para animados. La prueba del χ2 corrobora nuestra in-
terpretación, pues arroja un grado de significatividad menor de
0.001, la variación no es aleatoria.

En las tablas 46-47 se analizan las neutralizaciones de núme-
ro según los rasgos semánticos de los referentes que correspon-
den al grupo II.

Tabla 46
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-humanos grupo II

χ2 yates = 1.13
df = 1
p > 0.20

Grupo I Plural los Plural lo 
Animado 28/37 (75.7%) 9/37 (24.3%) 
Inanimado 14/51 (27.5%) 37/51 (72.5%) 
 

Grupo II Plural los Plural lo 
Humano 11/14 (78.6%) 3/14 (21.4%) 
No humano 13/23 (56.5%) 10/23 (43.5%) 
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Tabla 47
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-animados grupo II

χ2 yates = 2.97
df = 1
p > 0.10

Los resultados de las tablas muestran que las neutralizaciones
de número en el grupo II se favorecen en mayor medida con refe-
rentes no humanos, 43.5%, y no animados, 50%, frente a los hu-
manos, 21.4%, y animados, 17.6%. Si aplicamos la prueba del χ2

obtenemos un grado de asociación mayor de 0.10, lo que indica
que la variación es aleatoria.

Las tablas que aparecen a continuación presentan los resulta-
dos del análisis de las neutralizaciones de número según los ras-
gos semánticos [+/-humano] y [+/-animado] del referente para el
grupo III.

Tabla 48
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-humanos grupo III

χ2 yates = 14.32
df = 1
p < 0.001

Grupo II Plural los Plural lo 
Animado 14/17 (82.4%) 3/17 (17.6%) 
Inanimado 10/20 (50%) 10/20 (50%) 
 

Grupo III Plural los Plural lo 
Humano 18/24 (75%) 6/24 (25%) 
No humano 2/18 (11.1%) 16/18 (88.9%) 
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Tabla 49
Pronombres de objeto directo

con referentes plurales +/-animados grupo III

χ2 yates = 12.25
df = 1
p < 0.001

Los resultados del análisis en el grupo III muestran que la
neutralización de número está muy extendida y se favorece prin-
cipalmente para referentes no humanos e inanimados, pues pre-
sentan unos porcentajes considerablemente más elevados que los
humanos y animados. Así lo demuestra la prueba del χ2, de la que
obtenemos un grado de significatividad menor de 0.001, en los
dos casos estos datos indican que la variación no es aleatoria.

Los resultados de porcentajes de neutralizaciones para el nú-
mero y el género en los tres grupos de hablantes se muestran en
el siguiente gráfico, donde de forma clara se puede apreciar la
incidencia del cambio para cada rasgo semántico y la gradación
que se ha mostrado en los análisis anteriores entre los grupos.

Los resultados ofrecen similitudes importantes entre los gru-
pos sociolingüísticos respecto a la neutralización de número: en
todos los grupos la tendencia es favorecer en mayor medida la
neutralización para los referentes no humanos y no animados.
No obstante, las neutralizaciones de número no se restringen con
referentes humanos y animados, que también presentan porcen-
tajes considerables de neutralización.

Las neutralizaciones de número se producen con una frecuen-
cia menor que las de género. Esto indica que el cambio primero
y más extendido de la simplificación del sistema pronominal es
la neutralización del rasgo de género, y después la de número.

Grupo III Plural los Plural lo 
Animado 18/25 (72%) 7/25 (28%) 
Inanimado 2/17 (11.8%) 15/17 (88.2%) 
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Neutralizaciones de número por grupos sociolingüísticos

Gráfico 3. Porcentaje de neutralizaciones de número en la
pronominalización del pronombre lo de objeto directo por
grupos, según los rasgos semánticos de los referentes.

Para poner punto final a este apartado, podemos sintetizar los
resultados obtenidos mediante las siguientes observaciones:

La proporción de neutralizaciones según los rasgos semánticos
de los referentes varía de forma similar, aunque con diferente
frecuencia, en los tres grupos, lo que una vez más demuestra que
el cambio es sistemático.

El análisis general de las neutralizaciones según el rasgo
semántico de los referentes mostraba que el cambio estaba con-
dicionado por los rasgos [+/-humano] y [+/-animado] del referente,
pues se favorecían con referentes no humanos e inanimados con
una frecuencia notablemente mayor que con los humanos y
animados. El análisis por grupos muestra que ésta se ve condiciona-
da por los rasgos [-humano] y [-animado] del referente en los grupos
I y III, y, si bien los porcentajes en el grupo II apuntan hacia la
misma tendencia, la prueba del χ2 indica que no favorecen la
neutralización. De esto se deduce que la neutralización de núme-
ro es un cambio en proceso que podría originarse en los referen-
tes [-humanos] y [-animados] para, finalmente, generalizarse con
todo tipo de objetos.
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La neutralización de género no presenta esta tendencia de for-
ma homogénea, aunque nunca muestra la contraria, lo que se
puede interpretar de la siguiente manera: la neutralización de
número, al ser un cambio menos extendido que la neutralización
de género, muestra la pauta del cambio lingüístico, esto es, la
neutralización comienza por los referentes no humanos e inani-
mados y, posteriormente, se generaliza a todo tipo de referentes.
La neutralización de género no se aprecia de forma tan explícita,
excepto en el grupo I, ya que este cambio está más generalizado
y tiende a producirse con todo tipo de los sustantivos. A la luz de
estos datos no podemos afirmar que la neutralización se halle
condicionada por los rasgos semánticos de los referentes, no obs-
tante, los porcentajes de las neutralizaciones son siempre mayo-
res con no humanos e inanimados, lo que no deja de ser sugeren-
te. Estos datos podrían indicar que el origen del cambio y su
extensión gradual pudiera estar determinado por la animación
del referente.

5.5. Conclusiones del análisis lingüístico

Los resultados del análisis lingüístico permiten extraer las siguien-
tes conclusiones:

* La simplificación del sistema pronominal mediante la ten-
dencia hacia la neutralización de los rasgos de género y número
está generalizada, pues se manifiesta en todos los grupos de
hablantes. Esto significa que forma parte de la norma del español
local, ya que todos los grupos de hablantes presentan el patrón
simplificado y no es consecuencia directa de un aprendizaje in-
formal o deficiente del español, puesto que también se registra
en hablantes bilingües coordinados que poseen estudios y han
recibido una enseñanza formal en español.

* Si bien está presente en todos los grupos de hablantes, se
observan diferencias en cuanto a su frecuencia de uso que depen-
de de factores sociolingüísticos: el grado de bilingüismo y el ni-
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vel de instrucción. Así, se observa una gradación en los porcen-
tajes de uso de este sistema de menor a mayor desde el grupo I de
bilingües coordinados con mayor nivel de instrucción, al grupo
II formado por hablantes con bajo nivel de instrucción, y el III de
instrumentales que no han cursado estudios. Este último, presen-
ta un sistema prácticamente simplificado con una única forma
pronominal lo que no distingue el género y el número del refe-
rente. Los de los grupos I y II, aunque en menor medida, presen-
tan igualmente sistemas simplificados que, por tanto, no siguen
los patrones del sistema etimológico.

* No se aprecian restricciones sintácticas que condicionen
la neutralización pronominal. En lo que concierne a los factores
semánticos, a través del análisis se ha mostrado que, aunque las
neutralizaciones se pueden dar con todo tipo de referentes,
subyace un patrón de animacidad que favorece el cambio. Para
las neutralizaciones de género la tendencia general es que los
referentes no humanos y no animados son más abundantes en
todos los grupos frente a los humanos y animados, pero sólo se
ven favorecidas por estos referentes en el grupo I. En cuanto a la
neutralización del número se manifiesta la misma tendencia, se
favorece para los no humanos y no animados, especialmente en
los grupos I y II, mientras que los referentes humanos y anima-
dos presentan porcentajes menores en todos los grupos. Estas
tendencias se cumplen de forma similar en todos los grupos, sólo
varía la frecuencia que va en aumento desde el grupo I, formado
por hablantes con mayor nivel de instrucción, al grupo III, de
hablantes que no tienen estudios. Esto muestra que el cambio es
sistemático y sigue una dirección determinada.

* Se mantiene en todos los grupos la distinción etimológica
de caso, es decir, se distingue la forma le(s) para el objeto indi-
recto y lo(s), la(s) para el objeto directo en el sistema etimológico,
lo en el sistema simplificado. El sistema simplificado tiende a la
reducción del sistema pronominal a dos formas pronominales
que funcionarían como una concordancia de objeto: lo para mar-
car el objeto directo y le para el objeto indirecto.
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6. La lengua de contacto: el tzutujil

Para entender los cambios en el paradigma pronominal en el es-
pañol hablado en las zonas de contacto con el tzutujil, es necesa-
rio conocer las características estructurales de esta lengua que
pueden estar ejerciendo una influencia en el sistema pronominal
español. Efectivamente, consideramos que las características que
potencian los cambios descritos en el sistema pronominal del
español son las siguientes:

* No posee un sistema de pronombres similar al del espa-
ñol, sino un sistema ergativo de sufijos que señalan el objeto y el
sujeto; estas marcas no distinguen los rasgos de género y número
del objeto.

* No gramaticaliza la concordancia de género y número de
forma obligatoria.

6.1. Sistema de pronombres en tzutujil

El tzutujil posee dos sistemas: una serie de pronombres de perso-
na tónicos, similares a los pronombres tónicos del español, y otra
serie de sufijos o marcas de concordancia de objeto y sujeto que
se adhieren al verbo.

La serie de pronombres personales tónicos aparece en el si-
guiente cuadro.

Cuadro 1
Pronombres personales tónicos del tzutujil

Pronombre personal Singular Plural 
1ª persona In oj 
2ª persona at/leal ix/alaq 
3ª persona are’ a’re’ 
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La función principal de los pronombres personales consiste
en presentar información contrastiva, ya que las diferentes fun-
ciones sintácticas aparecen señaladas de forma obligatoria por
los sufijos que examinaremos a continuación. Normalmente los
pronombres tónicos se utilizan cuando el hablante quiere desta-
car una persona o un evento en oposición a otro; su presencia en
la oración desempeña una función enfática y no es obligatorio
que aparezca.

La serie de marcadores personales está compuesta por una
serie de sufijos que aparecen incorporados al verbo y cuya pre-
sencia es obligatoria en todos los casos. El tzutujil, como el resto
de lenguas mayas, es una lengua ergativa y posee dos juegos de
marcadores personales: absolutivo y ergativo. En los estudios de
lenguas mayas, los marcadores ergativos se conocen como Jue-
go A, y los absolutivos como Juego B.

Los marcadores ergativos o Juego A son prefijos y señalan
dos funciones:

* Poseedores de los sustantivos.
* Sujetos de verbos transitivos.

El juego de prefijos ergativos en tzutujil aparece en el siguien-
te cuadro.

Cuadro 2
Marcadores personales ergativos del tzutujil

Marcadores ergativos o Juego A 
 Ante vocal Ante consonante 
1 sing. w- / inw- / nw nuu- (n) / in- (ø) 
2 sing. aaw- (aw-) aa- (a-) 
3 sing. r- ruu (r) / uu- (ø) 
1 pl. q- Qaa- (qa-) 
2 pl. eew- (ew-) ee- (e-) 
3 pl. k- Kee- (ki-) 
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En los siguientes ejemplos se muestra el empleo de los mar-
cadores ergativos, en primer lugar, indicando la función de po-
seedores del sustantivo –tza’n, ‘nariz’ (ejemplos tomados de
Dayley, 1985: 64-66):

(15) a.  nuutza’n ‘mi nariz’
nuu- A1sg, tza’n ‘nariz’.

b. aatza’n ‘tu nariz’
aa- A2sg, tza’n ‘nariz’.

c. ruutza’n ‘su nariz’
ruu- A3sg, tza’n ‘nariz’.

d. qaatza’n ‘nuestra nariz’
qaa- A1pl, tza’n ‘nariz’.

e. eetza’n ‘vuestra nariz’
ee- A2pl, tza’n ‘nariz’.

f. keetza’n ‘su nariz’
kee- A3pl, tza’n ‘nariz’.

Los siguientes ejemplos muestran la segunda función que se-
ñalan los marcadores ergativos en tzutujil, la función de sujeto
de un verbo transitivo choy-, ‘cortar’:

(16) a. xinchoy ‘yo lo corto’
(x- completivo, Ø B3, in- A3, –choy ‘cortar’).

b. xinaachoy ‘tú me cortas’
(x- completivo, -in B1, aa- A3, –choy ‘cortar’).

c. xoqruuchoy ‘él nos corta’
(x- completivo, -oq B1pl, ruu- A3, –choy ‘cortar’).

d. xqaachoy ‘nosotros lo cortamos’
(x- completivo, Ø B3, qaa- A1pl, –choy ‘cortar’).

e. xeechoy ‘vosotros lo cortáis’
(x- completivo, Ø B3, ee- A2pl, –choy ‘cortar’).

f. xkeechoy ‘ellos lo cortan’
(x- completivo, Ø B3, kee- A3pl, –choy ‘cortar’).

Los marcadores absolutivos o Juego B son prefijos cuando
aparecen con verbos no perfectivos y proclíticos cuando se unen
a verbos perfectivos y a predicados estativos. La función de los
marcadores absolutivos es señalar:
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* Sujetos de verbos intransitivos.
* Sujetos de verbos estativos.
* Objetos de verbos transitivos.

Los marcadores absolutivos se muestran en el siguiente cua-
dro.

Cuadro 3
Marcadores personales absolutivos del tzutujil

En los siguientes ejemplos del tzutujil los marcadores
absolutivos marcan la función de sujeto de un verbo intransitivo
como war, ‘dormir’ (tomados de Dayley, 1985: 62-63):

(17) a. xinwari ‘yo duermo’
(x- completivo, in- B1sg, war- ‘dormir’,

–i sufijo final de frase).
b. xatwari ‘tú duermes’

(x- completivo, at- B2sg, war- ‘dormir’,
–i sufijo final de frase).

c. xwari ‘él /ella duerme’
(x- completivo, Ø- B3sg, war- ‘dormir’,

–i sufijo final de frase).
d. xoqwari ‘nosotros dormimos’

(x- completivo, oq- B1pl, war- ‘dormir’,
–i sufijo final de frase).

Marcadores absolutivos o Juego B 
(ante consonantes) 

1 sing. in- 
2 sing. at- 
3 sing. Ø 
1 pl. oq- 
2 pl. ix- 
3 pl. ee- 
ante vocales ~e’- 
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e. xixwari ‘vosotros dormís’
(x- completivo, ix- B2pl, war- ‘dormir’,

–i sufijo final de frase).
f. xeewari ‘ellos duermen’

(x- completivo, ee- B3 pl, war- ‘dormir’,
–i sufijo final de frase).

En los siguientes ejemplos los marcadores absolutivos indi-
can la función de objeto directo de un verbo transitivo, ch’ey,
‘golpear’:

(18) a. xinkeech’ey ‘ellos me golpean’
(x- completivo, -in B1sg, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

b. xatkeech’ey ‘ellos te golpean’
(x- completivo, -at B2sg, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

c. xkeech’ey ‘ellos le golpean’
(x- completivo, -Ø B3sg, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

d. koqkeech’ey ‘ellos nos golpean’
(x- completivo, -oq B1pl, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

e. xixkeech’ey ‘ellos os golpean’
(x- completivo, -ix B2pl, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

f. xeekeech’ey ‘ellos les golpean’
(x- completivo, -ee B3pl, kee- A3plu., ch’ey ‘golpear’).

Hay que destacar una característica importante de los marca-
dores personales del tzutujil. Los sustantivos inanimados no
mantienen la concordancia de número con los marcadores
ergativos y absolutivos, esto es, la marcación de pluralidad no es
obligatoria si un sujeto, objeto o posesor es inanimado. Los
sustantivos inanimados se señalan con las marcas de tercera per-
sona singular, sean o no plurales. El número suele ser indicado
mediante otros recursos como la marca de plural -taq o mediante
la concordancia con adjetivos en plural. Véanse los siguientes
ejemplos en los que se muestra esta restricción semántica: en
(19) tenemos un verbo transitivo, buscar, con un objeto animado
en singular y en plural, perro(s); y en (20) nos encontramos con
el mismo verbo pero con un objeto inanimado, igualmente en
singular y en plural, plato(s):
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(19) a. xinkoonooj ja tz’i’ ‘busqué el perro’
(x- completivo, Ø B3sg, in- A1sg,

–koonooj ‘buscar’ ja-det tz’i’ perro).
b. xe’inkoonooj ja tz’i’ ‘busqué los perros’

(x- completivo, e’- B3pl, in- A1sg,
–koonooj ‘buscar’ ja-det tz’i’ perro).

(20) a.  xinkoonooj ja laq ‘busqué el plato / los platos’
(x- completivo, Ø B3sg, in- A1sg,

–koonooj ‘buscar’ ja-det laq plato).
b. xinkoonooj ja taq laq ‘busqué los platos’

(x- completivo, Ø B3sg, in- A1sg,
–koonooj ‘buscar’ ja-det taq-pl laq plato).

De esta forma, observamos un aspecto notable para el estudio
del sistema pronominal de la variedad de español estudiada, la
marcación del objeto en tzutujil no distingue el rasgo de número
cuando se trata de objetos inanimados. Esto es, funciona una je-
rarquía de animación en estos casos.

6.2. Gramaticalización de género y número en tzutujil

Otra característica importante para este análisis que hemos men-
cionado al inicio de este apartado es que el tzutujil no grama-
ticaliza de forma obligatoria el género y el número, como ocurre
en español. Esta lengua maya posee dos marcas de pluralidad,
-(‘)aa’ e –(‘)ii’,8  cuya distribución está determinada léxicamente,
pues sólo se emplea con sustantivos que denotan seres humanos
o animales. Véanse los siguientes ejemplos:

(21) a. achi > achi’aa’ ‘hombre’ > ‘hombres’.
b. ixoq > ixoqii’ ‘mujer’ > ‘mujeres’.
c. aj San Páawlo > aj San Paawlo’ii’ ‘pableño’ > ‘pableños’.
d. k’ooy > k’ooyaa’ ‘mono’ > ‘monos’.

8 Se usa el cierre glotal (‘) inicial de sufijo cuando va tras bases sustantivales
que terminan en vocal (Dayley, 1985).
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En el ejemplo (21) se puede apreciar el uso de las marcas de
plural -(‘)aa’ e –(‘)ii’ con sustantivos humanos como achi ‘hom-
bre’ en (21a), ixoq ‘mujer’ en (21b) o aj San Páawlo ‘pableño’ en
(21c); también se emplea con referentes animados como k’ooy
‘mono’ en (21d).

Sin embargo, existen numerosas excepciones a esta tenden-
cia. Cierta clase de sustantivos nunca puede aparecer en plural:
los que tienen inflexión posesiva, los que denotan objetos inani-
mados y la mayoría de los que denotan animales, e incluso algu-
nos que denotan humanos. Dayley (1985) señala que la plurali-
dad aparece frecuentemente expresada en otros elementos de la
oración como los morfemas de persona, los adjetivos o los pose-
sivos. De forma que el empleo de estos sufijos de pluralidad se
encuentra restringido a unos pocos sustantivos, humanos y al-
gunos animados. De nuevo, funciona una escala de animación
que sólo admite la distinción de número para algunos sustantivos
humanos y animados.

En cuanto al género, sólo existe en tzutujil distinción para los
referentes humanos. Algunos autores como Dayley lo interpreta
como una marca de género para los sustantivos de persona. Son
las que se detallan en el cuadro 4.

Cuadro 4
Clasificadores personales del tzutujil

aa ‘joven’   

taa’ ‘señor’ 

Se usa con nombres propios 
masculinos 

ta(n) ‘señorita’ 

naan ‘señora’ 

Se usa con nombres propios 
femeninos  
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García Ixmatá (1997: 85) precisa que estas partículas son cla-
sificadores nominales cuya función es diferenciar el grado de
respeto en el trato hacia las personas. En cualquier caso, dichas
marcas también distinguen el género del referente, como se mues-
tra en los ejemplos de (22):

(22) a. Aa Xwan ‘el joven Juan’.
b. Taa’ Kulaax ‘el señor Nicolás’.
c. Tan Cheepa ‘la señorita Josefa’.
d. Naan Si’l ‘la señora Cecilia’.

No obstante, aunque estos clasificadores manifiestan el géne-
ro del nombre al que acompañan, tienen una distribución muy
limitada, pues sólo se emplean con nombres propios de persona.
Por tanto, no se puede afirmar que en esta lengua exista una dis-
tinción de género gramatical.

6.3. Recapitulación

En conclusión, el tzutujil muestra dos características importan-
tes que permitirían explicar los cambios observados en el siste-
ma pronominal del español hablado en zonas de contacto en
Guatemala:

a) Posee un sistema de marcación del objeto diferente al siste-
ma de pronombres átonos del español; consiste en una serie de
marcadores de objeto que aparecen adheridos al verbo y que dis-
tinguen la persona pero no los rasgos de género y número del
referente. Esta característica explicaría la tendencia a la neutrali-
zación de los rasgos de género y número en el sistema pronomi-
nal observada en español. Nótese que el sistema pronominal sim-
plificado funciona igualmente como una marca de concordancia
de objeto, sin distinción de los rasgos de género y número del
referente.
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b) No gramaticaliza los rasgos de género y número. Esta ca-
racterística también apoyaría la tendencia a la neutralización de
los rasgos de género y número de las formas pronominales que
se está produciendo en el sistema pronominal para el objeto di-
recto.

Conclusiones

El cambio en el sistema pronominal del español examinado en
este trabajo, así como la observación de las características de la
lengua de contacto, el tzutujil, permiten extraer las siguientes
conclusiones:

* Los fenómenos de variación examinados en este ensayo
permiten postular la hipótesis del contacto con la lengua maya
tzutujil como causante de los cambios por varias razones:

La situación de contacto intenso entre el español y las lenguas
mayas en las regiones bilingües guatemaltecas, así como la pre-
sencia de otros factores importantes como el aprendizaje infor-
mal del español como segunda lengua, nos llevaron a postular la
posible influencia lingüística de las lenguas mayas sobre el cas-
tellano. Los resultados del análisis lingüístico confirman que se
han producido cambios en el sistema que son desconocidos en
otros dialectos del español, excepto aquellos que se encuentran
en situaciones de contacto con lenguas amerindias, lo que ven-
dría a corroborar la hipótesis planteada.

Igualmente, pudimos comprobar que los cambios tenían ma-
yor presencia en los grupos bilingües con menor nivel de instruc-
ción y aprendizaje informal del español, lo que igualmente apun-
ta a una explicación del cambio por contacto lingüístico con el
tzutujil.

Por último, la lengua de contacto, el tzutujil, posee caracterís-
ticas estructurales que pueden potenciar los cambios descritos,
como es la ausencia de gramaticalización de género y número
generalizada, que se refleja en español en la indistinción de los
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rasgos de género y número del referente mediante el empleo de
la forma invariable lo como pronombre de objeto directo.

Los cambios estudiados en el sistema pronominal de la región
de contacto con la lengua maya tzutujil coinciden con las va-
riaciones registradas en otras zonas de contacto con lenguas
amerindias.9  Esto apoyaría la hipótesis del contacto de len-
guas como explicación de los cambios lingüísticos detectados y
demostraría que estamos ante procesos de cambio generales en
las distintas variedades de español en situaciones de contacto
intenso con lenguas amerindias. Aún desconocemos los proce-
sos exactos que desencadenan estos cambios en las variedades
de español en contacto con el quechua, el aimara, el mapuche o
el guaraní (por citar las más estudiadas), pero apreciamos en es-
tas lenguas dos rasgos coincidentes que podrían determinar los
cambios observados en el sistema pronominal del español: la no
gramaticalización del género y el número, y la ausencia de una
marca de objeto para la tercera persona.

* El tipo de cambio lingüístico ejercido por la influencia del
tzutujil en el español sería un cambio indirecto, pues no se ha
producido una importación directa de la lengua de contacto al
español, sino que la influencia del tzutujil se ha traducido en una
reestructuración del sistema pronominal átono a través del fenó-
meno estudiado: en la neutralización de los rasgos de género y
número como consecuencia de la indistinción de género y núme-
ro de la lengua maya.

*  El mecanismo de cambio lingüístico fundamental que está
operando en la zona de contacto estudiada es la convergencia
lingüística: el mecanismo de convergencia permite explicar la
influencia de la lengua maya tzutujil en los cambios lingüísticos
que tienen lugar en el sistema pronominal español. Recordemos
que la convergencia se refiere a aquellos procesos de cambio en
los que las estructuras de dos lenguas de contacto tienden a

9 Véase Acuña y Menegotto (1996), Calvo (1996-97), Caravedo (1999),
Godenzzi (1986), Granda (1996), Martínez (2000) y Palacios (2000, 2002).
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igualarse o hacerse semejantes.10  Así, el cambio estudiado en
el sistema pronominal del español tiende a la simplificación
para convertirse en una concordancia de objeto, por tanto, a
asimilarse al sistema de marcación del tzutujil. Por ello, se
tiende a anular la distinción de género y número mediante el
empleo de una forma invariable lo, lo que se asemeja al siste-
ma de marcas de objeto invariables de las lenguas mayas. En
definitiva, estas características de la concordancia de verbo-
objeto que muestra la lengua tzutujil11  se manifiestan en la
variedad de español estudiada.

La indistinción del género y el número de las formas
pronominales ha desencadenado en español una simplificación
del sistema, de modo que se emplea un único pronombre de ob-
jeto directo, lo que se ha convertido en una marca de caso. Esto
supone la invariabilidad pronominal y acerca el sistema prono-
minal del español a una concordancia de objeto, similar a la del
tzutujil. Nótese que esta concordancia de objeto ha sido propues-
ta por algunos autores para el español (Llorente y Mondéjar,
1974; García-Miguel, 1991), lo que indicaría que es una tenden-
cia general ya presente en la lengua que se ve potenciada por la
influencia del tzutujil. Por tanto, la variación se introduciría me-
diante estructuras que la lengua española ya tiene y no mediante
importaciones directas de elementos del tzutujil.

Esta concordancia objetiva también daría lugar a la extensión
de la duplicación del objeto directo, que tiende a producirse igual-
mente con la forma invariable lo y que no muestra restricciones
semánticas.

* Los cambios estudiados en el sistema pronominal de la
región de contacto con el tzutujil coinciden con las variaciones

10 Véase Gumperz y Wilson (1971), Granda (1994) y Palacios (2000, 2001,
2005).

11 No se puede hablar de conjugación objetiva en una lengua ergativa, porque
en ellas no se puede hablar de objeto directo (García-Miguel, 1991: 387 pone
como ejemplo el euskera), pero sí de una concordancia del verbo con el sujeto y el
objeto.
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registradas en otras zonas de contacto con lenguas amerindias.
Esto apoyaría la hipótesis del contacto de lenguas como explica-
ción de los cambios lingüísticos detectados y demostraría que
estamos ante procesos de cambio generales en las distintas va-
riedades de español en situaciones de contacto intenso con len-
guas amerindias.

En conclusión, en esta investigación hemos tratado de demos-
trar que en el español hablado en Guatemala se registran varia-
ciones en el sistema pronominal átono condicionadas por la in-
fluencia de la lengua maya tzutujil. Los cambios estudiados es-
tán consolidados en el español de la zona y no son consecuencia
de un aprendizaje deficiente del español, por lo que podemos
hablar de una situación de contacto estable entre la lengua hispa-
na y la maya que ha configurado la variedad del español guate-
malteco actual de la comunidad bilingüe estudiada.
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