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1.1 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Propósitos de la investigación: 

Interesados en la impor;::ancia 

1 

que representa 

ofrecer una descripción formal y objetiva de los asoectos 

morfosintácticos de nuestra lengua :10s propusl:i,os analizar 

los constituyentes de la frase nominal-sujeto 2·,1 el español 

culto de San Juan, tema que aparecía aun sin descri [)C ió:1 

alguna. 

Nuestro propósito era doble: por un lado deseábamos 

analizar las estructuras de sujeto y sus consti�uyentes 

(ya que había muy pocas investigaciones formales sobre 

estos aspectos) y en ellas, constatar los esquemas que 

se repetían con rr.ás frecuencia en el español de PuerLO 

Rico. Por otro lado, queríamos contribuir al Proyecto 

de estudio coordinado de la nor�a linryüística culta de 

las principales ciudades Hispanoamérica, analizando 

particularmente los aspectos de nuestro tema que caye�on 

1bajo este proyecto. 

Asi::nismo, nos propusimos obtener, como última 

elabo:-ación de este cuadro descriptivo de la f-::-ase no:ni:1al, 

un modelo de la frase nominal-sujeto en el español culto. 

Es decir, da�do una descripción de aquellas ca�e
gorías que presenta el Cuestionario que puedan ser o actuar 
como constituyentes de la frase �ominal-sujeto o sustitu�os 
d2 ésta. 
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Pa:_--·::imos de la base de --1ue: "Mi2nt.:-as las o::-aciones que s2 

puedan asislar en todos los discursos puedan ser, como 

se ha dic�o desde Hockett,dis:in:as y nuevas siempre; 

la organización de sus elem2n:os responde a un numero 

limitado da com�inaciones. Las organizaciones nosibles 

es;1 las · que se ·toma en cu2nta la naturaleza funcional 

de cada elemen:o consti�uyen los patrones y esquemas 

de la lengua que el hablan:e rellena en el momento de 

i1abl:1." 2

Dentro de este esquema general los p�opósitos 

mas específicos de nuestra investigación fueron los si3uie�tes: 

l. Analizar los casos de elisión y aparición

pronominal en los textos de la norma culta. 

de sujeto. 

de los 

2. Da-: los 

3. Es:ablecer 

constituyentes 

patrones generales de posició.1 

jera:-quías de frecuencia las 

de la frase nominal-suje�o que 

�anejan los �ablantes cultos. 

4. Compa.:-ar hasta donde fuera posible, el 

comportamiento de sujeto en la lengua oral de San Jua� 

con el cornportamien:o de éste en le lengua escrita peninsular. 

5. Establecer los patrones gene::-al2s uso 

de determinadas es�.:-ucturas según las variables extralin

güísticas de sexo y nivel generacional. 

6. Determinar algunos aspectos particulares 

de la construcción del sujeLo siguiendo el cuestionario 

de la norma lingüística culta: 

a. clasificactó-:-i. de los susta.1:.:ivos que 

son núcleos del suje�o. 

Al cina Fr::inc:-1, Juan y Jos2 M. Blecua, G:-ainá;:ic3 Es
pañola, Ed. Ariel 3a:-celcna, 1975, ?á�s 851-852 
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del 

es 

habla 
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b. nominalizaciones (con el artículo neutro "lo")

y sus frecuencias.

c. tipos de determinación que utiliza el hablan

te, posición y frecuencias que éstos alcanzan.

d. clasificación de los pronombres y sus frecuen

cias.

e. estructuras con numerales y sus frecuencias.

El Proyecto del P.I.L.E.I. 

El propósito del Proyecto de estudio coordinado 

culta de las erincieales ciudades de Hiseanoamérica 

la descripción del español "urbano normal o standard" 

las capitales de América España. 
3 

Así lo hace en y constar 

la Comisión de Lingüística y Dialectología a] iniciar 

el estudio de la norma lingüística culta. Esta descripción 

está orientada también a ofrecer beneficios pedagógicos.4

Las ciudades que integran esta investigación en sus 
inicios se encuentran: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Habana 
(en el exilio), Lima, México, Santiago de Chile y San Juan de 
Puerto Rico; en el Cuarto Simposio del Programa Interamericano 
de Lingüística, celebrado en México, 1968 se acordó un estudio 
paralelo al nuestro en los países de habla portuguesa. 

Posteriormente se incorporaron al estudio las ciuda
des españolas de Madrid y Sevilla. 

Juan M. Lope Blanch, "Prologo", Cuestionario eara el 
estudio coordinado de la norma lin üística culta, I Fonetica y 

ono ogia, , pags. XI - X II 

4Entre los beneficios pedagógicos que se desprende
rían de la descripción se encuentran: 

a. La enseñanza escolar de la lengua española adap
tada a la realidad idiomática de cada país. 

b. La determinación de las normas hispánicas genera
les utilizables en la enseñanza del español a hablantes de 
otros idiomas. 



El cuestionario que utilizamos en esta investiga

ción fue preparado luego que la Comisión de Lingüística 

y Dialectología Hispanoamericana durante la celebración 

de su Segundo Simposio en Bloomington, decidiera aprobar 

el proyecto de estudio del español hablado.5

La aprobación del proyecto dio lugar a la publica

ción difinitiva en 1972 de los tres volúmenes del cuestiona

rio. El proyecto incluye el estudio de los tres niveles 

de análisis lingüístico: fonético y fonológico, morfosintác

tico y léxico. Además este cuestionario propone la metodolo

gía que deberá seguirse en estas investigaciones. 

l. 3 San Juan de Puerto Rico ha aportado varios 

estudios en esta dirección 

Entendemos que podría ser de interés para algunos 

de los lectores hacer una enumeración que los trabajos 

realizados hasta la fecha, citamos los siguientes: 

Interpretación aspectual de "canté" he cantado de Julia 

Cardona; Estudio sobre perífrasis verbales en el español 

hablado de San Juan, Leonardo Gamallo; Vocabulario culto 

El proyecto al que hacemos referencia fue el que 
presentó el lingüísta mexicano Juan M. Lope Blanch y el que 
tuvo una favorable acogida por todos los estudiosos de la len
gua de los distintos países. 

Lope Blanch, Juan M. "Para el conocimiento del habla 
hispanoamericana:Proyecto de estudio del habla culta de las 
principales ciudades de Hispanoamérica", El Simposio de Bloo
mington (agosto de 1964): Actas informes y comunicaciones, 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1967, pags 225-267. 

4 
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del Área Metropolitana, Isabel Huyke; Seis campos léxicos 

del habla culta de la zona metropolitana de San Juan, 

Za í r Rodríguez'; Estudio semántico de las preposiciones 

de movimiento en el habla culta de San Juan, Antonia de 

Jesús; Las formas subjuntivas en el habla culta de la 

zona metropolitana de San Juan, Estructuras de gerundio, 

Irma Vázquez; Vocabulario culto de San Juan ( cuatro áreas 

léxicas), M. E. Pérez del Valle; Vocabulario de la norma 

culta de San Juan: seis campos léxicos, Héctor R. Cardona. 

Los resultados de las investigaciones relacionadas 

con el léxico de San Juan han sido ya recogidas y publicadas 

por el profesor Humberto López Morales en el: Léxico del 

habla culta de San Juan de Puerto Rico. 

1.4 El sujeto y su caracterización: 

A pesar de que existen diversas difiniciones 

del sujeto y sus funciones, son muy pocas las que se han 

presentado en términos de sus constituyentes.6

Entre las más explícitas en este sentido se encuentran 

las que aparecen en los textos de: Lacau-Rosetti, 7 Alcina y Blecua, 8

Según Alcina y Blecua los constituyentes de la fra
se nominal pueden estar formados por un morfema o por más de 
uno organizados en una o más palabras y formar a su vez los 
elementos de la oración. 

Gramática Española Ed. Ariel, Barcelona, 1975 págs 849-850 
7Palisa de Lacau, María H. y Mabel V. Manacorda de Rosetti 

Castellano, Ed. Kapeluz Volumen 2, 3ra. ed. 1963 
8Alcina, Juan y José M. Blecua Gramática Española,

Ed. Ariel, Barcelona, 1975 
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ottier, Stockwell and Bowen y Ma , L G . , 11ria . utierrez. 

las definiciones ofrecidas por estos autores nos ayudaron a ob

tener U!1a visión más completa de nuestro tena de interés y nos permi

tieron ponderar distintos acercamien�os y posiciones a la hora de 

realizar el análisis. Los planteamientos de María L. Gutiérrez fueron 

de gran utilidad para nosotros por ser, tal vez, los más completos 

y explícitos. De ellos hablaremos detalladamente en el capítulo 

de metodologí�, ya que seguimos muy de cerca ese modelo. 

1.4.1 l.acau y Rosetti señalan en su obra Castellano que el núcleo 

del sujeto es siempre un sustantivo y que es2 núcleo puede estar 

acompañado de: un r.ooificador directo unido al núcleo sin preposi-

ción, un complemento encabezado po:- !)reposición, una construcción 

comparativa encabezada por "como"; \..Il1a proposición y una aposición, 

es decir, otro sustantivo que se refiere al núcleo. 

L as autor as distinguen entre sujeto simple y sujeto compuesto. 

El sujeto es simple cuando tiene un solo núcleo y compuesto cuando 

tiene varios núcleos.12

Pottier, Bernard, G�amática Española, Versión española de 
Antonio Quilis, Ed. Alcalá, Madrid 1970

10stockwell, Robert P. y Donald &.wen, f.1.e Grarrmatical Struc
ture of English and Spanish. Ucúversity of Chicago, Estados Unidos, 1965 

llG ·' Ma ' E S , utierrez Araus, ria L. , structuras intac�icas del Espa-
ñol Actual Ed. Librería S. A., Madrid, 1978 

12Palisa De l.acau, María H. y Mabel V. Manacorda De Rosetti,
Castellano, págs. 6-9 

6 
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1.4.2. Alcina y Blecua presentan la constitución del sujeto aten-

diendo al siguiente esquema: 13 

1.4. 3 

a. elementc simple, cuando consta de un solo constituyente.

Ej. La casa

b. elemento compuesto, cuando consta de mas de un constitu-

yente en la relación de complemento a núcleo. Ej.

La casa de mi amigc

c. elemento compuesto múltiple, cuando sus constituyentes

estén coordinados. Ej. Mi casa y mi amigo

d. elemento complejo o proposicional, cuando sus constituyentes

forman una oración. Ej. Es interesante que Ma.ría venga a mi

casa.

Para Bernard Pottier lo más relevante en términos de la consti-

tución del sujeto es determinar los constituyentes y establecer cuáles 

son los obligatorios y cuáles facultativos. 

Pottier habla de la frase nominal formada por un grupo sustan

tival y adjuntos. El grupo sustantival está formado por el sustantivo y 

determinantes. De éstos pueden ser elementos obligatorios: el artículo, 

849-854,

13Alcina, Juan y José M. Blecua, Gramática Española, págs
926-929.
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14el nLnTiero, el sexo y el genero. El autor reconoce como forrras de su-

jeto los siguientes: 

1.4.4. 

a. un sintagma nominal

Ej. "Esta decisión"

b. un pronombre

Ej. "Ellos," "Nadie"

c. un sintagma verbal desverbalizado

Ej. "Ser bilingüe"

d. un enunciado nominalizado

Ej. "Q.Je se construya un teatro más"

Ej. "El que Pedro diga la verdad"

Por otro lado, los gramáticos descriptivistas ingleses, Stock-

well and Bow2n resUITY2n los constituyentes de la frase nominal en 

1 . . f'--1 15a sigw.ente Ou11LU.a: 

FN--➔ Det + (Adj.) + N + (Adj.) + Número 

Corro poderros observar la frase nominal para los autores con-

14El-sexo y el género corro elementos obligatorios del grupo sus
tantival en Pottier se explica del siguiente rrodo: 

Para él el sexo se aplica a los humanos y a los animales, es 
decir, macho o hembra, mientras el género que utiliza la misma morfología 
que el sexo, aplicaría a los inanimados por medio del neutro. 
Así el sexo: M macho y el género: M masculino 

F hembra F femenino 
Pottier, Bernard, Gramática Española, Pág. 16-23 N neutro 

15stockwell, Robert y Donald Eowen, ·r:12 G�arrrnatical Structures
of English and Spanish, Chicago, 1965 págs 64-6 
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sis te de un detenninante, un nombre y la categoría de número como 

elementos obligatorios. En cuanto al número ellos sostienen que 

cuando un nombre es seleccionado, el número debe seleccionarse también. 

la selección del número corro categoría obligatoria obedece a la inter

pretación de que dentro de la categoría de número los nombres pueden 

ser especificados de la siguiente manera: 

Número � 

s 

Es decir, la singuralidad representada por el cero fonético 

y la pluralidad por el fonema -s. 

1.4.5 Siguiendo las interpretaciones de estos gramáticos poderros 

en todas ellas se caracteriza corno elemento 

Está representado por una frase nominal 

concluir que el sujeto 

necesario en la oración. 

cuyo núcleo es un sustantivo, pero puede aparecer también representado 

por un pronombre, un verbo desverbalizado, una estructura de nomina

lización o una oración. la frase nominal que representa al sujeto 

aparece con elementos obligatorios y opcionales. 

En este sentido, parece haber acuerdo en los planteamientos de 

Stockwell and Bowcn y Pottier respecto a los elementos obligatorios 

de la frase nominal, ya que ambos entienden que al hablar de un nombre 

núcleo se debe expresar el. número y el grado de detenninación. Sin 

embargo, en lacau y Rosetti podemos ver que el detenninante se da 

corro elemento opcional al igual que una construcción comparativa, 

u::·'! complemento encabezado por preposición y una aposición puesto 

que a todos los llama modificadores. Por otro lado, las interpreta

ciones de Alciaa y Blecua, en este sentido, no se ve.1 tan claras 
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ya que para ellos el determinante parece ser necesario 

en la constitución del elemento simple que es el que tiene 

16 
un solo conjunto nuclear. 

Estas caracterizaciones de sujeto nos han servido 

de marco de referencia del cual hemos partido al hacer 

el análisis de las estructuras de sujeto. 

En el capítulo segundo describimos los porme

nores de la metodología que hemos seguido para realizar 

esta investigación. EL tercer capítulo presenta los re-

sultados en términos de variables lingüísticas, y el cuarto 

las extralingüísticas. En el quinto capítulo damos cuenta 

de los apartados relacionados con nuestro tema que presenta 

el Cuestionario de la Norma Culta y en e] último capí tu] o 

presentamos las generalizaciones a las que nos ha per

mitido llegar esta investigación. 

Es mi deseo agradecer a la Dra. Amparo Morales de 

Walters su valiosa orientación en la realización de esta 

investigación. Además, expreso mi gratitud a la Sra. Digna 

Acevedo por su cooperación y esmero. 

929 

16 , 
( 9 Vease ALcina y Blecua 1 75) pags. 851-853, 926-
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2apítulo II 

2: METOOOl.OCIA 

2.1 Muestra 

La muestra de nuestra investigación sigue los requisitos 

dictados por los coordinadores del proyecto de la NorrrB Lingüística 

Culta en ge neral. Los acuerdos que se repiten en todos los t-;.--a!:rnjos 

de este tipo son: 

1 analizar únicamente el habla culta de la zona metropolita

na de San Juan. 

2. exigir los siguientes requisitos a los informantes:

a. haber nacido y vivido en la zona de estudio o

haber vivido en dicho lugar desde los cinco años. 

b. haber cursado su escuela primaria y secundaria en el

mismo lugar. 

c. ser hijos de puertorriqueños o de hispenohablan�es.

d. haber completado L.ll1 bachillerato universita.:-io 

y/o ser portadores de L.ll1a cultura a�plia. 

e. no habe� pasado más de dos años en el exterior.

Se procuraba, además, en todo lo posible, que .:-epresentaran di versas 

profesiones y que no hubiera parentesco familiar entre ellos. 

2.1.1 Composición de la muestra 

La ITTJestra quedó distribuida del siguiente modo: 
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Cuadro I 

Muestra 
l. 

Sexo Niveles Generacionales Totales 

I II III 

femeninas 3 5 2 10 

rrasculinos 4 6 3 13 

Totales 7 11 5 23 

En el cuadro I los grupos generacionales estaban constituidos 

de la siguiente rranera: 

a. Nivel Generacional I

Inforrrantes de 25 a 35 años

b. Nivel Generacional II

Inforrrantes de 36 a 55 años

c. Nivel Generacional III

Inforrrantes de 56 años en adelante

Corro ¡xx:lerros observar los totales de las vari.ajlQ extralingüísticas 

� . 1 1 , (sexo y nivel generacional) no son exactamente igua es. Situacion

que hay que tener- en cuenta a la hora de presentar los porcientos. 

1 
Es�e cuadro representa el conjunto de entrevistas recopiladas 

para publicación por las profesoras Amparo M:lrales y Marla Vaquero, El 
habla de San Juan. Materiales para su estudio. Editorial Universita
ria ( en prensa ) . 
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Nuestra investigación partió de la clasificación de sujeto 

que presentó María L. Gutiérrez en su obra: Estructuras Sintácticas 

del Español Actual. 

Seguimos el modelo de la autora porque es el único trabajo 

descriptivo y cuantitativo del sujeto con que contarros. 

Aunque está basado en la lengua escrita creemos que los 

resultados pueden ser comparados con los nuestros siempre que se 

hagan las consideraciones pertinentes en cuanto a lo que representa 

la lengua oral frente a la escrita. 

2. 2.1 Este modelo define el sujeto como: ''El segmento que dentro 

del enunciado confiere al ve:-bo sus marcas de persona y número'', 2 y como

los trabajos anteriores señala que es ur, segmento necesario dentro 

de la oración en oposición a otras funciones que no son necesarias 

sino facultativas.3

El principal rasgo de identificación del sujeto es la concor

dancia en número y persona con el verbo. Este rasgo permite la identifi

cación y distinción de la función del sujeto frente a otras funciones 

sintácticas. 

Gutiérrez Araus, María L., Estructuras Sintácticas del Español 
Actual, Madrid 1978, pág 72. 

3Bernard Pottier llama facultativos a los adjuntos del sujeto
compuestos por un grupo adjetival que puede ser precisado por el grupo 
cuantificador. 
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La autora presenta la descripción del sujeto 

partiendo de tres realizaciones formales de éste: 

1 S --> SN 

a. s� SN homogéne2, en el cual los elementos que ro-

dean al sustantivo no presentan ninguna partícula funcional ,se 

trata pues, de un grupo nominal simple. 

b. S � SN heterogénea, en la cual el grupo nominal 

está alargado por partículas demarcadoras. 

Los sintagmas nominales de construcción homogénea es

tán compuestos por: sustantivo, atribución y presentador (in

troductor , extensivo, actualizador y numeral ) siendo eviden

temente el núcleo esencial el sustantivo en torno al cual apa

recen 1 os demás. 

Los sintagmas nominales de construcción heterogénea 

pueden formarse por coordinación, determinación y complementación. 

El número de alargamientos puede ser elevado, pero las posibilidades se 

hacen pequeñas desde la conciencia del hablante, que sabe cuán 

compleja y �esada resulta una estructura muy alargada. 

El sintagma nominal alargado por coordinación se 

forma con demarcador, éstos pueden ser: y, no sólo, sino 

también, o, ni, sino, o una pausa marcada por coma.

El sintagma nominal alargado por determinación abre camino 

a otro sintagma nominal con su posible.estructuración ho mogé

nea y heterogénea. Es la preposición el elerrento fLmcional que intro

duce el nuevo o nuevos sintagmas nominales en relación con el 

sintagma nominal principal o elemento indispensable como so

porte de la función de sujeto. EL sintagma nominal alargado 
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por complementación se introduce, generalmente por un 

nuevo ordenamiento a partir de las partículas-- que, la 

que, cual, etc. , tradicionalmente llamados .relativos. 

Dentro de este grupo la autora incluye las aposiciones. 

2 S--�sN Sustituto 

Según la autora dentro de este grupo podemos 

recoger los siguientes casos: los pronombres personales, 

los adjetivos demostrativos y artículos en función pronominal 

además de los pronombres interrogativos e indefinidos. 

3 s o 
--� 

Se dan dos variantes dentro de es ta realización: 

a. un infinitivo como centro del ordenamiento.

b. un elemento funcional "que" introductor 

de nuevo ordenamiento. 

Los planteamientos de María L. Gutiérrez en cuanto a 

los constituyentes básicos de la frase nominal - sujeto siguen 

muy de cerca la interpretación de Pottier, que reunía los cons

tituyentes de la frase nominal en la siguiente fórmula. 

SN � gs + g a + g c 

Ejemplificación: 

Los perros(muy)hambrientos .. .  

El grupo sustantival (g s), para Pottier, como de

cíamos en páginas anteriores, está formado por el sustantivo 

y sus determinantes que pueden ser obligatorios o facultativos 

como los cuantitativos. El grupo adjetival (ga) como 

el sustantivo en general pueden ser modificados, a su 
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vez, por los cuantitativos bastante y muy en "bastante 

es trecho, muy bueno" 

todavía su sentido: 

y por los adjetivos que conservan 

un proyecto técnicamente realizable. 4 

2.3 Técnica investigativa 

Una vez identificadas las estructuras de sujeto tan-

to expreso como elíptico, en los textos transliterados, se pro

cedió a clasificar los datos de la siguiente manera: 

a. los sujetos que eran sustitutos pronominales pasa-

ron al cuadro general creado para esos fines. Igualmente se 

incluyeron en él los casos de elisiones de sujeto en verbos 

con marca flexiva.5

Para observar los detalles sobre este particular 

pueden consultar el apéndice I donde se da el esquema de cla

sificación del que se partió. 

b. los sujetos expresos (simples y compuestos) pasa

ron a tarjetas especiales de clasificación donde se realizó un 

análisis exhaustivo de estas estructuras. 

análisis aparecía la siguiente información. 

En las tarjetas de 

a. se identificaba el informante, el sexo y el

nivel generacional de éste.

En este caso, tenemos una clase de circunstante in
terno: en cuanto a la técnica. Pottier, Bernard Gramática del 
Español, 2 da. ed. Colección Magna, págs 16-23. 

Presentar los pronombres en un cuadro general de 
sustitutos de primera, segunda y tercera persona y no en tar
jetas separadas obedece al hecho de que ellos no constituían 
el propósito directo de esta investigación que se orienta par
ticularmente a la frase nominal sujeto. Además ellos solos 
son objeto de estudio de otras tesis. 
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b. se rrarcaba si la estructura era un caso de coordinación,

determinación y complementación.
6 

c. tanto en simples como en compuestas se marcaba

la presencia de introduc::ores, extensivos, actualizadores y numerales 

que acompañaban al núcleo nominal de la estructura. 

d. también se tenía en cuenta la posición del sujeto.

e. a cada estructura se le asignaban, a su vez, los

rasgos específicos de los constituyentes de la frase nominal. 

2.3.1 Así pues, el análisis realizado en las tarjetas se llevó 

a cabo partiendo de da3 fórnRJlas generales que presentaban dos diferentes 

niveles de análisis. La primera fórmula se elaboró en ténninos de 

los constituyentes básicos de la estructura general y la segunda 

recogía los subconstituyentes de esta estructura. 

Ejemplificación: 

11 Las experiencias de mutuo enriquecimiento que hemos tenido 

en estos estudios ... " 

Primer análisis: 

FN � FN + Orac.

Esta fórnRJla identifica la estructura como una complementación de 

relativo que luego pasa a representarse en un segundo nivel de análisis 

co.--:-o: 

tarjetas: 
En los casos de complementación de relativo se preparaban dos 
a. una para la estructura general
b. otra para dar cuenta de la frase nominal de la oración

subordinada. 
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..- def. 

N 
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FP] ..- Orac. de relativo 

..- co�1u n 

- animad o

En esta segunda fóITT1Ula se puede observar qu� la [rase nomiml que an�e

:ecede a la oración de relativo es, a su vez, um frase nominal compleja 

con L.nU det:eITninación int:ern.:1 donde la d2tenninac:i.6n complementa 

uro frase nominal compuesta por dete-.:mina:1te mis r.or:1t>re. En escos 

casos la estructu�a se rrarco primero ccr:r:, cmplementación y luego, en 

un segundo nivel de análisis, se �uvo en cuenta la determinación. 

2.3.2 Or.�anización del material recopilado_. 

Con las carjecas a,�lizadas y clasificadas elabocams un 

cuadro de estructuras gene�ales. Estas nparccían represencadas en 

las siguientes diez categorías, donde se v2..--tía toda la información 

según sus constituyentes básicos: 

3. FN __. N 

Ej. Picasso 

b. FN -> Jet + N

Ej. El cuadro 

c. FN -) De e + ( Ad j . ) T N ..- ( Ad j . ) 

Ej. La novelística �ispano.:urericar:a 

d. FN � Orac. flexivas y o�aciones de infinitivo

Ej. a. Es que los libretos son malos

b. Da trabajo preparar u..a ob..--a de teacro

e. FN -, FN T FN (coordimción) 

Ej. Los acto.es y las actrices 



f. 

g. 

FN�FN + FP (detenni.nación) 

Ej. El deber del actor 

(complementación) 

Ej. a. Las grandes compañías que están en Puerto Rico 

b. Picasso el gran pintor

h. FN - Pron. personales

Ej. 7Ella, Este 

i. FN __. Pron. indefinidos 

Ej. Alguien, N3die 

j. FN � Pron. relativos

Ej. Teatro que reaccionó 

Los actores quienes protegen 
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En cada una de estas estructuras se establecieron subcategorías 

que daban cuenta de las diferencias internas de las estructuras generales. 

Pcxlemos referirnos al apéndice II donde se observa la clasifi

cación de las estructuras que hemos llamado generales. 

La descripción y el análisis de las categorías relacionadas 

con nuestro terra que presenta el Cuestionario de la Nonna Culta lo 

presentamos en el capítulo que hemos elaborado para estos fines. 

2.4 

2.4.1 

Criterios de análisis 

Criterios generales 

Den:ro del grupo de los pronombres personales incluimos los 
derrostrativos que tuvieron sus conteos por separado. 
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l. Se tendrían en cuenta todos los sujetos

(explícitos y elípticos) de los verbos que aparecieron 

en forma personal y no, por lo ::anto, los que pudieran 

aparecer con sus verboides. 

haber 

2. Las frases nominales que acompañan al verbo

3. 

· '
1 '1• . 

8 no encrar1an en e ana 1s1s. 

Las estructuras: Mira tú, tú sabes, digo 

yo, tú me endiendes, se considerarían frases �ec�as y 

ello no serían per!:inen::es para el análisis. 

2.4.2 Criterios particulares 

l. Los casos representados por un pronombre 

núcleo mas oración de relativo: 

Ej. Los oue están en el Recin::o d2 Río Pied-::-as 

se enteran primer-o. 

En ellos coincidimos con los análisis que 

estas �s::ructuras realizan María L. Gutiérrez, 

Real Academia y tiello. Es::os au::ores en.tienden que 

la es true tu-.:-a está formada por ..1n pronor.ib-::-e núcleo 

mas una oración de relativo, 2s ?O-::- ello que la 

El verbo <<:laber »> se "ha considerado impersonal 
en este tra::,ajo y por lo tan::o la frase · 71ominal
que lo aco�paña tendrá función de obje::o di,ecto. 
Gili y Gaya, Samuel, Nuest�a lengua naterna, España 
1965, pág. 74 
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1 1 . , 9ana izamos como una comp ementac1on. 

El caso siguiente se incluye también en las comple

mentaciones ya que es una oración de relativo que tiene 

como núcleo el "lo" pronombre neutro: 

de 

Ej. Lo que mis padres dicen es ... 

Aparte de analizarse como una complementación 

relativo, 

a. 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 

primero se lleva a cabo el análisis que 

da cuenta de la oración de relativo: 

/Lo que mis padres dicen es/ 

b. después un segundo análisis que identifica

al sujeto del verbo de la subordinada: 

/Mis padres dicen/ 

Ambos sujetos se cuentan posteriormente en 

su categoría general. 

En cuanto a este caso Gilí Gaya señala que: "Dis
curren los gramáticos sobre el papel gramatical que desempeña 
el artículo y el relativo en ocasiones encabezados por: el que 
los que, lo que y la que, porque estiman que si bien en ciertos 
casos la función del artículo no se aparta de su empleo habi
tual, en otros parece recobrar más o menos su sentido origi
nal de pronombre demostrativo; y así habría que considerarlo, 
como un demostrativo antecedente de relativo". 

El señala que con frecuencia, sobre todo, cuando 
se trata de personas, empleamos "que" precedido de un artículo 
y esta construcción es la que llaman varios filólogos, el em
pleo "relativo de generalización" que a nuestro juicio no es 
otra cosa que una estructura de nominalización ya que para 
Gilí y Gaya en esta construcciones el artículo no se aparta 
de su empleo habitual de determinante. Curso Superior de Sin
taxis Española, 1961 pág. 304 
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2. Un oronomb:-e núcleo mas frase preposicional:
' 

a. En casos de a�::ículo ?ronominalizado:

Ej. Los de nivel graduado llega-:::-on .... 

Este anál isis lo a¡:,oyamos en las interpretaciones

de María L. Gu::iérrez, la Real Acade�ia y Bello, que

señalan 

ex?reso 

- 1 - sultado d� u- ar.1�?ced�n�P que es::a estruc ... u:-a es e :;.e -- ,¡ -- - ce .__ 

0 táci�olO y por lo ::anta el valor pronomi�al del de-

terminante. 

j, casos de pronomb�e indefinido núcleo + fra

se preposicional : 

Ej. Uno de los luchado:-es prese�::ó ... 

Pa�a analiza:- es:a escruccura ?ar::imos, ::ambi�n, de 

María L. Guti2rrez que la ?resenta como una cons::rucción de 

b ' l  , d .
. , 11 pronom re nuc eo mas eterm1nac1on. 

3. Casos de nominalización compuestos por un artí

culo mas adjetivo: 

Ej. Lo bueno, La mala 

Se analizaron siguiendo las interpre:aciones de la 

Real Academia donde el artículo (masculino, femenino o neut�o) 

se puede unir con nom0res o vocablos que hagan función de nom-

l Óo 1 � · G. 1 . G . d �or e com .. rario 1 1 y aya e.1t1e.1 e este caso a:r.o 
una frase sus::antiva donde el artículo no se aleja de su fun
ción delimitadora y nominalizadora. 

ll
L R 1 A d . . ºd 

. . ,a ea ca emia co1nc1 e con esta 1.1terpretac1on 
cuando señala que el eleQen::o más �elevan:e de esta estruc
::ura es el pronombre indefinido. 
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bre, como son nuestros ejemplos, dando lugar a una es:ructura 

d . 1· 
., 12e nomina izacion. 

Siguiendo esta inter?retación se analizaron 

las siguie�tes estructuras: los mismos, los demás, los 

o;::-os, etc. En es tos ca sos partimos de la base de que 

el artículo man�iene su función determi :1a;1te. 

En los casos en que aparece una estructura co;1 

un ver�o copulativo donde se hace difícil iden�ificar 

al sujeto del predicado nominal como e�: Su pasiÓ;l es 

el arte; partimos del análisis que realiza María L. Gutiérrez, 

La sustitución por "lo" permite distinguir el predicado 

d 1 . � 13 e suJe ... o. Así pues, lo correcto sería: //El arte /lo

es//. No: //Lo es su pasión//. 

1
s ... · ... - . ,  1 1 ... .  -e opo�en a es�a in ... erpre�acion os ? an ... eamien�os 

de Marta Luján e� Generatives Studies in Ro�ance Language. La 
autora señala que el artículo, en estos casos, tiene función 
de pro�ombre ya que se µu2de sustituir po� lo que es bueno. 

13se utilizó la sustitución de "lo" pa�a distinguir
el sujeto d el atributo ya que según la autora: "No podemos 
recurrí� al criterio del orden de palabras según el 
cual el sujeto antecede al verbo y el atributo le 
sucede, ?Ues es bien co�ocida la libertad de colo-
caci6n del español en este aspecto." 

Gutiérrez Araus, Ma�ía L. , Estructuras 

Tt�á�c�t_i_·_c~a�s _____ d_e_l ___ E_s-p_a_ n_-_o_l ___ A _c_t_u_a_l, Madrid, 1978
189 - 190 

Si.1-
pags 
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El conteo de las frases nominales sujeto se llevó a ca

bo partiendo primero de los constituyentes más básicos

de 

de 

se 

de 

éstas, es 

análisis 

tomaron 

decir, teniendo

que aludimos en

en cuenta los 

cada sub-estructura. 

en cuenta 

el apartado 

el primer 

2.3.1 • 

nivel 

Luego 

constituyentes particulares 

Ello 

unos totales generales y a la vez

nos permitió obtener

otros mas específicos

de las estructuras y las variantes de éstas.



25 

Capítulo III 

3. Variables lingüísticas

En este capítulo presentamos los totales de 

aparición y elisión de sujeto, así como la descripción 

de las frases nominales sujeto y sus variantes segun 

los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

3.1 Apariciones y elisiones 

El total de apariciones y elisiones se presenta 

en el cuadro I. 

Cuadro I

Apariciones / Elisiones 

Apariciones Elisiones Total 

7' 680 4, 110 11, 790 

65.13% 34. 86
°

/o 100% 

Los datos de este cuadro dejan ver claramente que 

las apariciones superan las elisiones, debemos tener 

en cuenta que en el grupo de las apariciones se incluyen 

tanto las frases nominales como los pronombres. 

En el cuadro II presentamos los totales gene-

rales en cuanto a los sujetos expresos 

el corpus. 

que integraron 
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Cuadro II 
Sujeto expreso 

s FN s - Sust. Total -

3,446 4,234 7,680 

44. 86% 55.13% 100% 

Observamos que los sustitutos, que en este cuadro 

están constituidos tanto por sustitutos pronominales 

como oracionales, superan en uso a la frase nominal. 

3.2 Estructuras generales de sujeto 

En este apartado presentamos 

y descripción de las frases nominales 

estas unidades 

investigación. 

constituyen el 

El análisis de las 

propósito 

esc..ructuras 

la distribución 

sujeto, ya que, 

directo de la 

generales que 

reunimos en el cuadro III se realizó partiendo de los 

constituyentes básicos de estas estructuras. A este 

cuadro haremos referencia a lo l argo del capítulo debido 

a que recoge el volumen general de datos de la investi

gación. 



Cuadro III Est�uc�uras genera1es de sujeto 

1 2 3 4 5 

31 5 1 , 808 244 1 74 479 

4.113% 23. 54% 3.177% 2.265% 6.236% 

1/ FN-�� 2/ FN- Det + N 

4/ FN-- FN cor: coo-;:-di :iaci ón 

5/ FN �.fN con co�?1ementaci6n 

8 / F N-- sus t i tu to re 1 a -.: i v o 

1 O/ Fl·: --

ó 7 8 9 10 

Sustitutos oronomina1es 

426 414 1 , 1 82 2,452 186 

5.546% 5 • 390"/o 1 5. 39% 31 . 92% 2.42}"/o

3 / FN - De� + Ad j . + N + Ad j . 

5/ FN --FN con c1 e i: er;nL:1a e i ón 

7 / FN -sus i: i ·tut o L-1,:lef i ni do 

9/ FN - sus:::i. !:u-tos '.)erso;1al es y demostrativos 

()-e a e . fJ ex • e L1 f i ni t: i v o 

Total 

7,680 

100% 

N 

--.J 
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Como podemos observar las primeras seis 

categorías representan las frecuencias que alcan:rnr0n 

las frases nominales, las categorías siete a la nueve 

recogen los totales de los sustitutos pro�o�inales y 

la última categoría r2úr.e las oraciones flexivas. 

Partiendo de los resultados que �rese�tamos 

en el cuadro III ofrecemos a continuación les datos de 

cada una de las categorías consideradas: 

3.2.1 FN-----¾ N 

El sustantivo es el único elemenro impres-

cindible en el sujeto. En nuestro corpus contamos 315 

estructuras que estaban des?rovistas de su determinante. 

Esta cifra representa el 4.113% del 

ex?resos analizados. 

total de suje�os 

El cuadro siguiente da cuen:::a de las varian':es 

encontradas en esta categoría 

Cuadro IV 
FN � !'l 

propios comunes Total 

273 42 31 5 

86.34% ]3.65
ª

1.. ] ºº�� 
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De acuerdo con los resultados el �ayor por

ciento de la ca �egoría cor-::-2s pande a los nombres pro pi os, 

ya que, como sabemos éstos so� los �enos �ecesitados 

de determinación. Los nombres de personas están ya determina-

dos en sí mismos al igual que algu:1os nombres geográficos, 

que por regla general no llevan ar�ículo a no ser que 

el artículo forme ?arte pernanen�e del no:.1b-:e o que 

haya alJGn ti?o de eli?sis: La Habana, El Escorial, el 

(río de la) Plata, la (RepGblica) Argantina.1

Los datos del cuadro IV nos ?er�iten afirma-::- que 

al hablante cul :o de San Juan utiliza con ?referencia, 

como se es?eraba, la frase no�inal de u� solo constitu-

yen�e para referirse a nombres . 2 propios. Nos ?ermiten 

ver, además, las restriccic:-ies que impone el 

a la apa�ición de suje:o si� ar:ículo ?Uesto que fueron 

sólo 42 los nombras co�unes, encontrados (un 1 .36% del 

total de frases nominales). 

Algu:-ios de les ejemplos fueron: 

/ Paráme:ro es una variable que se ')Uede medir/ 

(7 -AB) 

Gilí y Gaya, Samuel, Curso Su')erior de Sintaxis 
Es2añola, Barcelona, 19ól, pág. 244 

Enconrraraos un solo caso de frase nominal de 
nombre pro?io con a=ribución: /América entera/ (22-AB) 
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/Resultado fue que de 500 estudiantes que 

en�raraos el primer año nos quedarnos alrededor 

de cien/ (6- AB) 

/Puerto Rico ?Uede llegar algún día a ser un nue

blo bilingüe/ (21- AB) 

/Picasso implica para mí un punto de partida/ 

(13- AB) 

En el capí�ulo de la Norma Culta volvemos 

a tocar este tema con un poco más de detalle, especial

mente todo lo referente a los nombres propios. 

3.2.2 FN ----4 M.Jd . + N 

Los resultados del cuad-::-o III corroboran 

la afirmación que sobre esta categoría presenta la au'.:ora 

de Estructuras Sintácticas: "La estructuración de actua-

lizador mas sustantivo en la mas rentable en 1a 1en�ua 

española 11
•

3 En nuestra muestra esta categoría ob.:::uvo 

la frecuencia mas al ta encre las frases nominales (1,808 

23.54%). 

La distribución de las variantes apareci-

das dentro de esta escructura la podemos observar en 

Gutiérrez Araus, María L., Estructuras Sintác
ticas del Español Actual, Madrid, 1978, pag. 77 
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el cuadro V: 

1 
1 

Cuadro V Sub - categorías de FN 

1 2 3 

1,431 261 30 

79. 14"/o 14.43% 1,659% 

1/ FN- Det + N 

3/ FN - Numeral + N 

5/ FN--�Nominalización 

4 5 Total 

1 85 1 , 808 

.0553% 4. 701 % l 00"/o

2/ FN---Extensivo + N

4/ FN __ 4Introductor + N

El número de unidades alcanzado por la frase nominal 

determinante mas nombre, que sobrepasa con mucho el resto 

de categorías, evidencia que efectivamente esta categoría 

es la mas frecuente en la lengua (un 23.54% del total 

de sujetos expresos). La frecuencia mas baja está re-

presentada por la categoría compuesta de introductor mas 

nombre de la que sólo encontramos un caso en el corpus 

analizado. Entre los casos aparecidos en cada una de 

las subcategorías se encuentran los siguientes: 

l. / La educación se torna ineficiente y des-

garradora/ (57-A)

/ Este Erubescencia es un poema que habla de la

abuela negra/ (13-AB) 

2. /Tal evidencia no probó los elementos del 



dan razon 

de 1 i ::: o / ( 2-B ) 
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/En la actualidad ha surgido otro problema/ 

( 3-AB) 

3. /Vinieron tres muchachos a hablar conmigo/

( 7-AB)

/Pasaron seis años y se me olvidó donde se ju

ga�an los juegos de beisbol en Puerto Rico/ 

(2-AB) 

4. /Sólo Ortega fue de una generación/ (40-A)

5. Sn los casos de nominalización no sólo in

climos los tradicionales (ar:::ículo más adje

tivo) sino también los casos de artículo más

indefinido.

/Las otras es�án peor/ (7-AB)

/Esas �,�s no pueden proveer una serie de

materiales/ (4-AB) 

/Lo bueno era que las clases iban de lunes a 

jueves/ (20-A) 

Las cantidades que se observan en e] cuadro VI 

total de est·cucturas, de:::erminante mas 

nombre ( 1 , 808) mas las frases nominales de este ti?o 

que aparecían internas en otras estructuras con mas de 

dos constituyentes. 
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Cuadro VI

Total de FN . Det N +

FN - Det. + N FN Det.+ N Total Total 
(internas) FN 

1 ' 808 1 ' 105 2' 913 3, 446 

62. 06% 37. 93%

2' 913 % = 84. 53 % 100% 100% 

Esta cantidad de FN ____ _ Det + N encontradas 

en el corpus 2,913 representa el 84.53% del total de 

estructuras de frase nominal analizadas 3,446 (Véase 

las primeras seis categorías del cuadro de estructuras 

generales). Podemos ver que la mayor parte de las frases 

nominales analizadas tenían internamente una frase nomi

nal del ti?O determinante más nombre. 

3.2.3 FN D2 t + (Adj.) + N + ( Ad j . )

Los casos que incluimos en esta estructura (244) 

recogen las construcciones que estaban formadas general-

mente por tres constituyentes. Uno de ellos podía ser 

un adjetivo calificativo, un numeral o un extensivo, 

es decir, seguir la fórmula que acabamos de presentar 

o en su lugar, las siguientes:

FN 

FN 

Ext. + Det. + N

Det. + Numeral + N
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A coI,t:inuación presentamos las varian::es 

que arrojó es�a cat2goría: 

Cuadro VII FN - De:+ ( Ad j . ) + N+ (Adj. )

Sub - cate-:>_orías

1 2 3 4 5 6 7 Total 

79 6 10 ó4 5 39 41 ?44 

32.37% 2.459% 4.098% 26,22% 2.049% J 5. 98% 16.80% J 00% 

La primera columna da cuenta de los casos que se 

ajustan a la fórmula más general: FN ___ � De: + (Adj. ) 

+ N + (Adj.), es decir, donde un adjet:ivo calificativo

podía aparecer ante?uesto o pospuesto como constituyen�e 

fqcu1 tqtí.vo. 

alta del grupo. 

Esta categoría alcanzó la frecuencia mas 

Ejemplos de ella so�: 

/21 escrito� vanguardista tiene la tendencia de 

?resentar al hombre desde un punto de vis:a 

aislado/ (22-AB) 

/Este cam�io brusco produjo una cr1s1s en mi 

fa�ilia/ (6- AE) 

La co]u��a 2 presen:a las frases norni�ales com-

?Uestas ?Or un no�bre y adjetivo sin de:er�inante, es 
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deci-r, atribución sin p-res2ntador en la terminología 

de Marí.a L. Gu·ciérrez. La autora enti2nd2 que la ausencia 

del 

de 

determinante se debe mayo::-ment2 al afán cul�ista 

los hablan�es; sin embargo, los casos encon�rados 

2n nuestra investigación no parecen corcordar sie.npre 

con la afir:nación de 1 a autora, nos reÍerimos a 1 os casos 

donde 21 hablante suprime el ar·dculo y construye 2structuras 

poco usuales en la lengua y no sie�nre normativas. 

señalamos: 

tructura 

Los siguientes 2jemplos evidencian lo que 

/Determinada organización puede �roducir (a) la 

situación :nás real/ (19-A) 

/ ... Infidelidad conyugal era ]a �nica/ (2-AB) 

En la columna 3 recoge.nos di2z casos donde la es-

tení.a además un intensificador ante¡)uesto al 

adjetivo, es decir, FN 

+ Adj.

Det + N + Int2nsi ficador-

Ejei7tplos: 

/Este ho:n"bre muy hábil logró hacerse testigo 

del ?Ue"blo/(42-A) 

/Entonces em¡:iezan los ?r-o"blemas nas s2rios/(13-AB) 

Las frases nominales con la fórmula: FN 

Ext + Det + N, alcanzaron el segundo lugar en frecuencia. 
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Los casos mas frecuentes se for:na-:::-on con el extensivo "todo". 

Ejem?los: 

/Todos estos factores son decisivos/ (21-B) 

/Todas las cosas tienen una raz6n/ (22-AB) 

A continuación presentamos las estructuras con 

más de un adjecivo que aparecen recogidas en la columna 

5 del cuadro VII. Encontranos que sólo aparecen cinco 

estruccuras en ella. 

Los ejemplos son: 

/La obra hispanoamericana actual tiene una serie 

de 2aracter!sticas que la hacen distinta / (22-A) 

/Vuelve la nueva protesta estudiantil, por este 

tipo de cosas/ (4-AB) 

Por otro lado, con[amos 39 estructuras en lo co-

lur:1na 6, del tipo: FN � Det + N + Adj. donde el Adjetivo es-

taba representado por un posesivo o un demostrativo, como son 

los siguientes casos: 

/La visica esta es una visita p�ofesio�al/ (2-AB) 

/Va-:::-ios estudianLeS míos, pues decidieron ir al 

Colegio/ 12-AB) 

En la colu:nna 7, se recogen las estructuras: 
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FN--➔ Det + (Numeral) + N + (Numeral).

Es decir, las que ::uvieron un elemento 

numeral antepuesto o pospuesto al nombre núc1eo. Como 

podemos o::iserva r en el cuadro VII la f .:-ecuenci a a 1 canzada 

por estas estructuras es significativa si la comparamos 

con las restantes, ya que éstas represe�tan el cercer 

lugar en uso: 

Algunos de los casos son: 

/La primera 

(33-AB) 

función es la más im¡:)Ori:ante/ 

/Son �uy importan�es los dos �edios/ (28-AB) 

Enconcraí:ios otros casos f.:-ase nomi 71al 

:::on adjetivos; pero debido a que es::ab¿n ala.:-gadas por 

der.,arcadores ;::>erte-;1ecían a las estru:::-::uras 

3.2.4 FN---- FN, FN (coordinación) 

. 

.. 
, 

;1e1..erogeneas. 

En esce apartado se incluyen los sintagmas· 

no�inales alargados por coordinación que como señalamos 

en la metodología, se forman con ciertos demarcadores: 

y, no sólo ... sino también, o, ni, no ... sino, o una 

?a usa marcada por coma. Estas partículas pueden coordinar 

dos grupos nominales o dos atribuciones de un mismo grupo 

nominal. Incluimos estos úl-::imos casos igual que 1 o 

hizo María L. Gu�iér�ez porque indudableme-;1te en estas 
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estructuras (coordinación de atribuciones) cabe la inter

pretación de frase nominal elidida. 

En nuestro corpus las frases nominales coor-

dinadas alcanzaron la frecuencia de 174-2.265% segun 

se o!::>serva en el cuadro de estructuras generales de sujeto 

y repres-2ntan la fr-2cue:1cia mas baja del grupo de frases 

nominales heterogéneas. 

En el cuadro siguiente podemos observa,r 

la distribución que éstas presentaron: 

Cuadro VIII

FN 
--� 

FN, FN (coordinación) 

Coordinación Yuxta¡:)osición Totales 

94 80 174 

54.02% 45.9r/o 100% 

Los to�ales del cuadro VIII incluyen ]a

unión de dos grupos nominales coordinados o yuxtapuestos 

y la unión de dos atribuciones coordinadas o yuxtapuestas. 

Algunos 

los siguientes: 

de los ejeQplos encontrados fueron 

Grupos nominales coordinados: 
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/El comprador y el vendedor no se juntan nada mas en 

contadas ocasiones/ (1-AB) 

/EL vicioso o los criminales se aprovechan 
------------------

de 

que la policía no puede tener control/ (3-AB) 

/La situación política y económica exige que 

sólo se le dé trabajo a 

de ese país/ (6-AB) 

las personas naturales 

/La riqueza del escritor 

rica no radica en que 

esa literatura todo ese 

(16-AB) 

americano o hispanoame

ha sabido incorporar a 

elemento de supertición/ 

Grupos nominales yuxtapuestos: 

/En la obra de Leopoldo Alas osci 1 an lo 

femenino, la hembra, la mujer/ (16-AB) 

/Existían los grupos de clases, la el ase de 

tercer año, la clase de cuarto año y en cienci�s 

sociales se convierten (en movimientos), en 

grupos de reformas/ (4-AB) 

En cuanto a grupos de atribución yuxtapuestos 

no ofrecemos ningún ejemplo, ya que en nuestra investi

gación todos los casos cayeron bajo FN homogénea. 

De acuerdo con los datos del cuadro VIII 

podemos concluir que no hubo diferencias marcadas en las 

frecuencias de coordinaciones y yuxtaposiciones. 
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t2rminos generales ?Od2mos señalar que 

encontramos mas casos de coordinación que a;,)arecían dentro 

de otra categorí2, pero coíílo no eran casos de fras12 nominal 

coordinadas sino com?lementación no se incluy2ro71 

en es te conteo. Así ?Or ejemplo, nallamos una coordinación 

i f f;::erna en la siguien;::e es�ructura de complementación: 

FN ----¿, FN [ o conj. o

Ejemplo: /El actor que es malo y torna ]as 

malas mañas se va a qued::n- con 

las malas mañas e·,1 televisión/ 

(25-AB) 

3 .. 2. 5 FN - FN FP (determinació�) 

''La determinación abre camino a o::ro SN 

con su posible esrructuración. Es ::a puede ser homo�énea 

o he::e.:.-ogénea. El elemento funcional que introduce e] 

nuevo o nuevos SN en la órbi;::a del ?rinci?al es la preposición, 

el2mento indis?ensable COTílO soporte de 

sujeto que es la que estamos analizando." 4

la función de 

Según los da tos del cuadro III, podemos señalar

que la deter�inación es la que alcanza la frecuencia 

mas al::a de todas las frases nominales heterogéneas 

�fa:::lrid, 1978, 
Estructuras Sintácticas del Esoañol Actual, 
ra�. 
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(479 de 1,079), lo que re?�esenta el 44.39%. 

En �1 cuad�o siguiente ?�2senta�o3 las v�riantes 

�as g2neral2s �u2 dio esca invescig3ción �2s�2cto a la 

frase nominal con dete��inación. L1ama�os det2r�inación 

sinple a aquella que :enía otro SN en la ór�i:a d2l 

princi?31 y cornpu2s:a a la qu2 tenía m3s de uno. 

Cuadro IX 
FN 

-
FN, FP 

Si:i1?1 es coii1pl2j.:1s To·:a1 

41 O 69 479 

85.59 14.40 1 OQº¿ 

Enco:r.:.:-a:nos, co�.10 se 23¡:)e-::-aba, mayo·c can:idad 

d2 estruccu-::-as d2 �ece�iilinación 

/Todas es��s �vn�r = n-�• �c �n ... • ,¡_ u . 
t..: ., , ... - • .l. -- • : - • , •• ·-' -· • 

lo que indica 

ru-2:-on rna� 

o menc3 :armando una decerminación/ (19-A)

/El niv2l d2 2ducdció� 2�a �JY jajo/ (5-A3) 
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/La mayor parte del mercado de valores está 

compuesto por esta clase de valores (1-AB) 

/El impacto de la economía 

en Méjico es tan grande/ (4-AB) 

Las determinaciones simples 

nor::ea;neri cana 

arrojaron, a 

su vez, las siguientes variantes: 

Cuadro 
FN FN, FP simple y sus varian::es 

FN ' Susi:. pronominal 

+ FP

FN � FN FP Totales 
;:,ersonales indefinidos 

332 14 64 410 

80.97% 3.414% 15.60% 100% 

El cuadro X recoge los casos mas frecuen�es de 

determinacióc1 simple que iilane ja:1 los hablantes cultos 

de Sa:1 Juan. 

Se incluyen en este gru;:>o :an::o las determi

naciones con frase no�inal núcleo corao las que tienen 

un núcleo pronominal. 

Algunos de los ejemplos con susri::u::o pronominal 

y frase preposicional son los siguien�es: 
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Sus:. personal + FP 

/Los de Pedagogía tienen que coger ap·.:-eciación 

del arte/ (20-A) 

/La más im?orta��e en es::e sen:ido es la 

de Londres/ (1-AB) 

Sustituto indefinido + FP 

/Algunos de ellos ;::,asa·,, a la tel2visió-:1/ 

(25-AB) 

/Una de las casas era de los Mon::anés/ {12-AB) 

Obtuvi:nos o:::-as variances de 1 as 

deter:ninaciones sim?les,algunas de ellas fueron: 

a. FN--- FN FP corao [N,N,N,N]

/Todos los ?aíses de Cen-.:roamérica co:no __ Cuba,

�onduras, El Salvador, Panamá partici?an en 

estas Olimpiadas/ (12-AB) 

b. FN --➔ FN FP [Prcn. :1úcleo + O. re1.]

/Se fue un gru10 Je los que es::aba den:ro de

la universidad/ (4-AB) 

Inclui�os en las varia:1.:2s de determinación 

sim?le seis casos de oraciones subordinadas sustantivas 

de complementación donde la frase nominal está �eguida 

de la preposición "de" ::,as 1 a o·-:-ación suoordinada, es 

decir: FN----- FN prep. Orac. 

Los ejemplos son: 
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qu2 en ::-eal idad 

es necesario �lanificar la fa�ilia/ {19-A) 

/Es un ?::-o�)ema tremendo _e_J __ h_._e _c_h_o __ d_e __ g_,_u_e 

co:nerciemos 99"/o con el mercado d2 E.U./ 

{7-AB) 

Con los datos de nuestra investigación podemos 

corro�o�ar la afirmación d2 María L. Guti2rrez de que 

de preposición mas r2nta�le en la lengua española es 

"de 11• Este asun�o lo justificamos en el siguien;:e cuadro: 

Cuad:-o XI

Uso de ?reposiciones 

de ot.:-as Total 

393 86 479 

82.04% 17.95% ] 00:10 

Ei1tendemos :1ec2sario señala:::- que aun 

el gru;,o de "ot:ras" en con:: ramos est-.:-uctu-.:-as ala::-gadas 

donde la segunda o tercera determinación for-rnaba con 

la preposición "de". 
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3.2.6 FN FN O (complementación) 

Partiendo de los datos que presenta el cuadro 

III la complementación (oración de relativo y aposición) 

no presenta resultados muy diferentes a los de la determina-

ción. La complementación alcanza ]a posición intermedia 

en términos de frecuencia de las frases nominales hetera-

geneas. 

Los totales generales de complementación se 

presentan en el cuadro siguiente donde distinguimos entre 

la complementación simple que tiene una sola oración 

subordinada; la complementación compleja que presenta 

más de un elemento subordinado en secuencia y la aposición. 

Cuadro XII 
FN . FN O complementación , 

Oración de Relativo Aposición 1 Total 

Simples complejas 

319 11 96 426 

330 
96 426 

96.66% 33.33% 

77.46% 22.53% 100% 
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El cuadro deja ver que las complementaciones 

de oraciones de relativo aventajan 

la frecuencia de las aposiciones. 

considerablemente 

Además se observa 

la tendencia del hablante a manejar frecuentemente ]a 

construcción de relativo simple, es decir, con sólo una 

subordinación. 

Algunos de los ejemplos fueron los siguientes: 

Oración de relativo simple: 

/La persona que no sab�e
=-

_u�s�a
.::....::.

r __ e;:...c:_s�t�e __ a;c:...::..c�e�n�tc...;:_o, 

no lo debe usar/ (25-AB) 

/El sector estudiantil que estaba dentro del 

campus era muy grande/ (4-AB) 

Oración de relativo compleja: 

/Esos escritores que hoy hacen gritar al buen 

burgués y que hacen enloqueces __ a_l9?. moralistas 

están en Filloy/ (22-AB) 

/Otros críticos que le 

están dentro de la misma 

s iguen a él y que 

trayectoria del marxismo 

como el italiano Galbano Bolpe lo critican 

mucho por usar el término vanguardia/ (22-AB) 

Aposición: 

/La esposa, la viuda, le vendió los terrenos 

al Sr. José Pesquera/ (3-AB) 

/El rotativo, Wall Street Journal bautizó 

esa clase de transacción como el cuarto mercado/(1-AR) 
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La distribución particular de las oraciones 

de relativo la podemos observar en el cuadro XIII. En 

él incluimos las estructuras compuestas por pronombre 

personal núcleo y oración de relativo segun el análisis 

que para ellos ofreciéramos en el capítulo de la metodología.
5 

Cuadro XIII 
FN FN O rel. 

FN- FN-núcleo Sust. núcleo pronominal Total 

Simples y Lo que El(s) que La(s) que 

complejas 
103 32 5 

190 140 330 

73.57% 22.85% 3.571% 100% 

57.57% 42. 42 "lo 100% 

El cuadro nos permite ver que tanto las estruc

turas de relativo formadas por una frase nominal núcleo 

como las que tenían un elemento pronominal núcleo son 

estructuras muy manejadas por los hablantes en la 

En el capítulo de la Norma Culta presentamos un 
análisis diferente para estas estructuras teniendo en cuenta 
la interpretación que para ellas presenta el Cuestionario. 
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conversación oral y espontánea. Además podemos observar 

que el grupo formado por "lo que" alcanza la frecuencia 

mas elevada de las construcciones de este tipo. 

casos: 

A continuación les ofrecemos ejemplos de estos 

/Lo que le falta a la escuela de hoy es el 

espíritu, el alma, la mente creadora/ (16-AB) 

/Lo que nosotros queríamos 

horas de ocio/ (9-AB) 

era llenar 

/El que la programa la está enseñando/ (57-AB) 

las 

/Los que estaban en la corte regresan a la Univer

sidad/ (4-AB) 

/Todas las que tenían eran muy buenas/ (6-AB) 

/En un año la que va a fallar tiene que haber falla

do/ (3-AB) 

En este sub-apartado recogemos los casos de antepo

sición de sujeto en una oración escindida, que como sabemos, 

tiene una estructura básica con verbo copulativo. 

Ejemplo: 

/Este muchacho lo que hace es comparando la 

proteína de estos cilios/ (7-AB) 

La construcción básica es la siguiente: 

"Este muchacho compara muestras" que se puede 

presentar de dos modos: 



A -

B -

"Lo que hace este muchacho es comparar muestras" 

"Este muchacho lo que hace es comparar muestras" 

donde el sujeto aparece antepuesto. 
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Del tipo "B" encontramos catorce casos en el 

corpus analizado que representa el 4.242% frente a las 

demás oraciones de relativo lo que demuestra estas estruc

turas son a nuestro juicio aun poco frecuentes en la 

lengua. 

Los demás casos encontrados fueron los siguientes: 

/Esta estructura lo que hace es que controla 

e 1 movimiento { ... ) { 7-AB) 

/La ley lo que permite son pocos años/ {2-AB) 

/El individuo lo que hizo fue un pacto con 

el fiscal/ {2-AB) 

/Yo lo que buscaba era la experiencia de dos 

años en contabilidad/ (2-AB) 

/Esos muchachos lo que hacen es que mantienen 

{a) un paso y por eso es que uno se siente 

vibrar/ {9-B) 

/Ellos lo que hacían era que pulsaban el sentir 

del estudiantado/ {9-A) 

/La Facultad de Humanidades lo que tiene son 

dos galerías/ {9-B) 

/Este hombre el valor mas grande que tiene 

es que toma toda la problemática española 

y no la españoliza/ (16-AB) 

/La mayor parte de la gente lo que sabe es que él 



es el estudioso más importante hoy de. Bécquer/ 

(22-AB) 
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/La literatura lo que muestra es una desorientación 

total/ (22-AB) 

/Los otros lo que tuvieron fueron reprimendas del 

tribunal/ (39-A) 

/El juez lo que dio fue veinticinco mil dólares por 

cada caso/ (42-A) 

/Estos objetos la  importancia que tiene n no es del 

objeto en sí/ (57-AB) 

Estos ejemplos nos permiten corroborar la libertad 

de movimiento que tienen los elementos de la oración 

en español; mas aún cuando se trata de lengua oral como 

es nuestro caso, 

en la expresión 

ciertas unidades. 

donde los hablantes establecen prioridades 

segun el énfasis que quieran darle a 

3. 2. 7 Sustitutos pronominales 

Al referirnos al cuadro III podemos constatar 

la significativa frecuencia que alcanzaron los sustitutos 

pronominales en nuestra investigación. 

personales representan el porciento mas 

Los pronombres 

alto del cuadro, 

los relativos ocupan de tercer lugar en términos de frecuen

cia frente a los demás categorías y los indefinidos repre-



51 

sentan la más baja de los sustitutos. 

La descripción de estas categorías aparece 

en el capítulo de Norma Culta, donde damos cuenta de 

ellas siguiendo los apartados que presenta el Cuestionario. 

3.2.8 FN o 

Presentamos a continuación los resultados 

que arrojó esta investigación respecto al comportamiento 

de FN 

con ''que'' 

sujeto. 

La 

O donde un infinitivo o una oración flexiva 

introductor pueden 

di s tri bue ión de 

actuar como núcleo del 

las 186 estructuras que 

pertenecen a esta categoría la podemos observar en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro XIV

FN Oración 

Infinitivo Oración flexiva Total 

161 25 186 

86.55 % 13.44 % 100 %

donde apreciamos la elevada frecuencia que alcanzan 

los núcleos oracionales de infinitivo frente a las oraciones 

introducidas por conjunción. La frecuencia de las primeras 

es seis veces mayor que la de ]as segundas. 
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Algunos de los ejemplos encontrados fueron 

los siguientes: 

mayor 

/Es mucho mas natural ver un círculo formado 

así que formado de otra 

/Construir una organización 

manera/ 

jerárquica 

(57-A) 

hace 

posible entender el sistema como un todo/ (57-A) 

/Allí me gustaría vivir por todas las cosas 

que ocurren / (20-A) 

/Ahora 

{13-AB) 

me gustaría pintar como Picasso / 

Encontramos algunas estructuras de infinitivo de 

complejidad, coordinadas y con complementación: 

/Por lo menos ver entrar y_ salir gente, pues 

le hace sentirse bien/ (7-AB) 

/No es igual el tener uno al frente una camara 

fría que le prende a uno una lucecita roja/ 

(25-AB) 

A continuación aparece el cuadro que da cuenta 

de la presencia/ausencia de determinante en FN ____ � O:

Cuadro XV

Presencia/ausencia de det. en FN o 

Aparición No aparición Total 

16 170 1 86 

8.602 % 91. 39 % 100 %
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El detalle mas significativo que se desprende de 

este cuadro es que el hablante culto de San Juan utiliza 

mayormente la oración flexiva y la de infinitivo sin 

ningún elemento que las determine 

Los casos aparecidos con determinante fueron 

oraciones de infinitivo y un solo caso de oración flexiva 

el cual veremos mas adelante. 

De las oraciones flexivas veintidós estaban 

encabezadas por "que"; dos, por "como" y una con "el 

que". Los casos a los que hacemos referencia son los 

siguientes: 

/Es preferible que otra maestra 

la clase / (44-AB) 

le ofrezca 

/Me asombra cómo los muchachos cambian/ (7-AB) 

/A veces se me ha dicho que posiblemente, el que 

una persona se exprese con bastante concisión 

puede ser influencia del uso del inglés/ (40-A) 

Luego de analizar y agrupar las frases nominales 

encontradas en el corpus presentamos la distribución 

mas general segun los constituyentes básicos de éstas: 

frase nominal homogénea y frase nominal heterogénea. 
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Cuadro XVI 

Frases nominales - sujeto

FN -FN (homogénea) 2' 367 65. 17 ºlo

FN - FN (heterogénea) l ' 079 29. 7 %

FN o 186 5. 12 %

Totales 3, 632 100 % 

Podemos comprobar que las estructuras homogéneas 

son las que alcanzan la frecuencia más elevada del cuadro. 

Este hecho puede obedecer a que en la lengua oral dada 

su característica de informalidad, el hablante construye 

frecuentemente patrones que le resultan mas simples y 

económicos (por ejemplo la frase nominal det + nombre); 

contrario a lo que debe ocurrir en la lengua escrita 

donde se requiere mayor formalidad y elaboración. De 

ahí que la frase nominal - oración presente la frecuencia 

mas baja del cuadro. 

A pesar de que María L. Gutiérrez distingue 

entre frases nominales homogéneas y heterogéneas no 

presenta ningún da to cuan ti ta ti vo que nos permita comparar 

los resultados. 

3.2.9 Totales generales en nuestra investigación 

y en María L. Gutiérrez: 



55 

A continuación presentamos los resultados 

que arrojó nuestra investigación y la de la autora que 

seguimos respecto a las tres categorías mas generales: 

S----- SN, S ---- SN (sust.) y S ___ __. o.6

Cuadro >-..'VII Nuestro corpus total 
(Lengua oral) 

s SN 3, 446 43. 56%

s SN 
(sust) 4, 048 52. 7 O"lo

s Orac. 186 2. 421 %

Total 7 ' 680 1 100%1 

Cuadro XVIII 
Corpus total en María L. Gutiérrez 

(Lengua escrita) 

s -SN 498 74. 5 %

s SN

( sus t ) 106 16 1 % 

s , Orac. 62 9 \ 4 % 

Total 666 100% 

Para constatar los datos que presentamos en este 
apartado véase apéndiceIII,estructuras generales de sujeto. 
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Al comparar los resultados de ambos cuadros 

nos pertacamos de que en nuestro corpus e) 

s 

elevada del 

L. Gutiérrez

SN (sust.) 

cuadro no 

donde el S 

representa 

así en 

la 

el 

SN 

frecuencia mas 

corpus de María 

alcanza la 

frecuencia mas al ta. El S Orac. ocupa el 

tercer lugar en ambas 

la nuestra la porporción es 

investigaciones 

más baja. 

aunque en 

Estos datos confirman cierta tendencia 

de la lengua oral a la sustitución de la frase 

nominal por los sustitutos pronominales. No es 

así en la lengua escrita donde el hablante se 

expresa generalmente en términos 

completos. 

3. 3 Lugar 

namiento 

de aparición del 

mas elaborados y 

sujeto en e1 orde-

A continuación presentamos e1 cuadro 

que da cuenta de la posición del sujeto repre-
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sentado por una FN. 

Cuadro X:!:X 
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Posición del sujeto 

Antepuesto Pospuesto 1 Total 

? 635 997 3, 632
- ,

72. 54"/o 27.45% 100"/., 

Los totales que presentamos en este cuadro vie-

nen a corroborar los señalamientos que sobre este 

particular 

EL primero, 

presentan Ci l i y Gaya y María L. Cut iérrez. 

afirma que: "La anteposición del sujeto 

es la construcción mas frecuente, no porque sea mas 

regular, sino porque el sujeto absorbe el interés prin-

cipal en mayor numero de los casos que en todos los demás 

elementos oracionales juntos. El español participa de 

la tendencia general de las lenguas modernas hacia la 

construcción "lineal o progresiva", en que el deter-

Este cuadro incluye todas las estructuras genera
les de sujeto excepto los sustitutos pronominales. No pudi
mos entrar en estos detalles por falta de tiempo y preferimos 
no tomarlo en cuenta, además, ellos solos pueden ser motivo 
de otras investigaciones. 
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minante sigue al determinado. En un orden lineal perfecto, 

el sujeto iría seguido del verbo y a ést2 le seguiría el 

complemento d:irecto, indirecto y circunstancial." 8

Por otro lado, María L. Gutiérrez sostiene que : 

"Aunque es más abundante la posición del suJeto antes 

del verbo, también se dan muchos casos de posición 

9 de sujeto tras del verbo." 

Con nuestros resultados podemos concluir que 

el hablante culto 

el sujeto antepuesto, 

de anteposición del 

Del total 

goría S--------

de San Juan utiliza mayormente 

lo que corrobora la tendencia 

sujeto en el español general. 

de posposiciones ( 997) la cate-

O es la que arroja mayor cantidad 

de posposiciones frente a las demás categorías lo que 

nos lleva a pensar que las oraciones flexivas y de 

infinitivo van generalmente pospuestas al verbo; 

Gilí y Gaya, Samuel, Curso Superior de Sintaxis 
Española, Madrid, 1961, pág. 85 

9Gutiérrez, María L., Estructuras Sintácticas del 
Español Actual, Madrid, 1978, pag. 
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en el siguiente cuadro podemos observar y constatar lo 

que hemos señalado. 

Cuadro XX

Posición de las oraciones flexivas 
respecto al verbo 

Antepuestas Pospuestas Totales 

37 149 186 

19.89% 80.10"/o 100% 

Aunque la autora del modelo que seguimos no da ningún 

dato cuantitativo respecto al lugar de aparición de la 

oración flexiva, los ejemplos que presenta son todos 

pospuestos, lo que parece ser un índice de que tanto en 

su corpus como en el nuestro estas estructuras tienden 

a la posposición. 
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CAPITULO IV 

4 Variables extralingüísticas 

En este capítulo se analiza el efecto que las 

variables extralingüísticas, el sexo y el nivel generacio-

nal, tienen en el uso que los informantes presentan de 

las estructuras de sujeto. 

Debemos tener en cuenta que este trabajo no está o

rientado a medir la variación extralingüística sino simple

mente a ofrecer la descripción cuantitativa del sistema, 

debido a la misma naturaleza del fenómeno que se analiza. 

Es por ello que no cabe esperar variaciones significativas 

en los parámetros extralingüísticos. 

El material que recopilamos lo hemos segmentado 

en dos grandes categorías de acuerdo 

posibilidad de variación que ofrecen: 

4.1 

4.1.1 

a. apariciones y elisiones

b. estructuras generales de

Apariciones / elisiones 

Variable sexo 

A continuación presentamos 

a la mayor o menor 

sujeto 

el cuadro I que 

da cuenta de las apariciones y elisiones de sujeto res

pecto a la variable de sexo: 
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Cuadro I

Apariciones / Elisiones 

Sexo Apariciones Elisiones Totales 

4, 438 2 ' 239 6' 677 

M 

66. 46% 33. 53% 100% 

Apariciones Elisiones Totales 

3, 242 1' 871 5, 113 

63. 40% 36. 59% lQQ
ª

/o

La mayor frecuencia de apariciones en ambos grupos 

indica que tanto los hablantes masculinos como los fe

meninos de la Norma Culta de San Juan generalmente pre-

fieren utilizar el sujeto expreso 

pronombres) en lugar de omitirlo. 

(frases nominales y 

El dato más relevante de este cuadro es que ambos 

subsistemas presentan mayor cantidad de apariciones que 

elisiones en proporciones muy similares. 

Al contrastar apariciones de pronombres y 

elisiones obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro II 

Apariciones pron.personales / elisiones 

Apariciones Elisiones Totales 

Masculinos 1,026 2,212 3,238 

% 31.68% 68.31% 100% 

Femeninas 908 1' 898 2,806 

% 32.35% 67.64% 100% 

Totales 1,934 4,110 6,044 

El detalle mas importante de este cuadro es que 

las elisiones en ambos subsistemas duplican las apariciones 

y que como podemos observar por los datos, efectivamente 

las difirencias de apariciones y elisiones en ambos grupos 

son mínimas lo que no nos permite establecer diferencias 

significativas en los grupos que analizamos. 

La mayor frecuencia de elisiones indica 

que los hablantes de la norma culta de San Juan, tanto 

femeninas como masculinos prefieren omitir el 

personal a tener que repetirlo. 

pronombre 

4. 1 . 2 Apariciones y elisiones en términos del nivel 

generacional 

El cuadro III presenta las cifras que dan cuenta 
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de la aparición / elisión de pronombres personales en 

los tres niveles generacionales: 

Cuadro III

Apariciones pron. personales y elisiones 

Nivel 
Generacional Aparición Elisión Totales 

I 975 2,113 3,088 

% 31. 5 7"/o 68.4r/o 100% 

II 621 1,496 2,117 

ª/º 29.33% 70.66% 100% 

III 338 501 839 

% 40.28% 59.71% 100% 

Totales 1 , 9 34 4,110 6,044 

% 31.99% 68.00% 100% 

Entre los detalles mas interesantes que se des

prendende este cuadro señalamos los siguientes: 

Primeramente encontramos que las elisiones 

superan por mucho a las apariciones en todos los grupos 

y es el segundo nivel generacional el que arroja la mayor 

diferencia y el que presenta la menor cantidad de apara

ciones de los tres grupos. 
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La 

los 

aparición pronominal cobró importancia 

Nuestros a raíz de señalamientos de Gi 1 i 
1 

y Gaya. 

datos no son muy caterógicos al respecto, pues si bien 

la generación I (informantes de 25 a 35 años) presentan 

gran cantidad de apariciones pronominales, ésta representa 

el segundo lugar en frecuencia precedido de la tercera 

generación que arroja la mayor cantidad de apariciones. 

La segunda generación arrojó la mayor frecuencia de elisiones 

de los tres niveles generacionales. 

Estos resultados vendrían a corroborar, en parte, 

los señalamientos que presenta Amparo Morales de Walters 

en su estudio sobre la expresión del sujeto en el español 

de Puerto Rico. 
2 

La autora analizó la hipótesis de la 

influencia del inglés y encontró entre otras cosas, que 

los informantes mas jóvenes arrojaron mayor caudal de 

sujetos pronominales. 

Hay que tener en cuenta que en nuestra muestra la 

tercera generación la componen sólo tres informantes, éstos, 

segun se demuestra en los textos analizados parecen hacer 

El autor sostiene que 
jeto pronominal se presenta como un 
ñol de Puerto Rico a causa según él 

, 
' ' 

el ingles. 

el uso repetitivo del su
fenómeno propio del espa
de la interferencia con 

2
Algunos aspectos de la gramática en contacto: 

La expresion del sujeto en el español de Puerto Rico. Anuario 
de Letras, Vol. XXIV, México, 1986. 
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un uso bastante marcado de apariciones pronominales y 

es por el lo que la tercera generación representa la fre-

cuencia de apariciones mas elevada del cuadro. Debemos 

tener en cuenta, además, que la generación I, en nuestra 

investigación quedó compuesta por informantes de 25 a 

35 años, es decir, personas de edades superiores a las 

analizadas en la investigación que realizó la autora, 

donde la generación I estaba integrada por informantes 

de 18 a 25 años detalle que podría alterar en cierta medida 

los resultados. 

A continuación presentamos parte del texto de 

uno de los informantes de la generación tres donde corro

boramos lo que señalamos: 

... comprendía que siendo yo una mujer joven 
no podía seguir esa buena vida, que si yo 
me había preparado, verda era para servir a 
mi pueblo y para servir a la comunidad. Y 
al mismo tiempo, verdad, siempre pensé que 
siendo mi esposo una persona bastante mayor 
que yo pues no quiero decir que el se fuera 
a morir primero que yo, pero que yo siempre 
pensé que él tenía que fallar primero que 
yo, verdad. Osea, y que si yo me acostum
brada a esa buena vida de levantarme tarde, 
de quedarme en casa, de tenerlo todo, pues 
si él me faltaba, Dios no lo quiera, pues 
yo iba a sufrir. Así es que esa fue una 
de las cosas que me motivaron a volver a 
buscar trabajo. Ahora, ya tenía que pensar 
en lo que te dije antes, que yo no podía dar 
todas las horas de mi de mi, día trabajo a 
mi trabajo, sino que ya yo tenía que conse
guir un trabajo que me dejara mis horas li
bres para yo poder cumplir con mi cosa y con 
mi esposo." (33- AB- FIII) 
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4.2 Estructuras generales 

4.2.1 Variable sexo 

El cuadro IV que presentamos a continuación nos 

muestra los totales de estructuras generales. En él se 

observa la escasa variación que presentan respecto al 

sexo: 

Cuadro IV Estructuras Generales 

Masculinos 

Sustitutos 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

1 
1 

9 10 Total 

211 1,026 1 51 114  26 5 2 59 188 726 1,4 49 94 4,4 83 

4. 706% 22. 88''/o 3.  368o/4 2 . 542% 5. 911% 5. 77% 4. l 93o/,,, 16.19'/o 3'2.32'/o 2.096 % 100"/o 

Femeninas 

Sustitutos 

!Total1 2 3 4 5 6 / � ':) 10 

104 78 2 93 60 21 4 16 7 226 4 56 1,00: 92 3,197 

! 3.253'/o 24.4o/o 2.<rirlº 1.876'/o i 6.69J'/o 5.223'/o 7.CXJ9'/º 14.26'/o 31.J?o/o j 2.877/o ) 100%
1 

Los datos del cuadro IV nos permiten afirmar que, 

como se esperaba, no existen diferencias notables en 

el uso que hacen los informantes masculinos y femeninos 
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de las estructuras generales. Observamos que la diferencia 

mayor de las diez categorías que se presentan en el cuadro 

arroja un 3%, donde las femeninas utilizan mayor cantidad 

de pronombres indefinidos (categoría siete) que los masculi-

nos. Asimismo> encontramos 1 a leve diferencia de 2% en

segunda y octava categoría, es decir, la 

FN 

primera, 

N, FN ----4 Det + N y FN --4$ sustituto relativo, 

respectivamente. Sin embargo, estas diferencias no nos 

permiten afirmar que existen comportamientos diferentes 

entre hombres y mujeres en el uso de las estructuras 

de sujeto que hemos llamado generales. 

Al comparar los resultados que arrojaron los 

informantes de ambos subsistemas respecto a las categorías 

generales de frases nominales homogéneas y heterogéneas 

obtenemos los siguientes resultados: 

Cuadro V 

Frases nominales y el sexo 

Sexo 

FN FN M F Totales 

Homogéneas 1 ,377-68.33% 990-69.18% 2,367 

Heterogéneas 638-31. 66ª

/o 441-30. 81 
ª/º 1,079 

Totales 2,015-100% 1, 431-100
ª/o 3,446 
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Las frases nominales homogéneas alcanzan las 

frecuencias mas altas tanto en un subsistema como en 

el otro y podemos observar además que 

en ambos grup·os son muy similares. 

las proporciones 

4.2.2 Estructuras 

Los datos 

ver en el cuadro VI: 

generales y el nivel generacional 

sobre este particular los podemos 



Cuadro VI 

1 2 3 

109 633 68 

4.062% 23.59% 2.534% 

1 2 3 

1 52 845 111 

4.464% 24.8]% 3.259'% 

1 2 3 1 

54 330 65 
1 
1 

3.391% 20.72% 4.082%¡ 
1 

Estructuras Generales (nivel generacional I) 

4 5 6 7 8 

Sustitutos 
55 1 31 146 175 456 

1 

2.049% 4.882% 5.441% 6.522% 1 6. 99% 

Nivel Generacional II 

4 5 6 7 8 

Sustitutos 

89 250 194 1 58 475 

2.613% 7.342% 5.697% 4.640% 1 3. 9 5% 

Nivel Generacional III 

Sustitutos 

4 5 6 7 8 

98 86 81 8] 281

1. 884º/4 6.155% 5.402% 5.087% 15.76% 

9 

853 

31.79% 

9 

1,045 

30.69% 

9 

554 

1 34.79% 
' 

1 O 

57 

2.124% 

10 

86 

2.525% 

10 

43 

2. 70%1 º/º

Total 

2.683 

1 OO
º

lo 

Total 

3,405 

100% 

Tocal 

1,592 

100% 

O" 

s.!) 
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Las proporciones finales que aparecen en el cuadro 

VI nos permiten señalar que aunque encontramos algunas 

diferencias en los 

no maní f ies tan una 

tres niveles generacionales, éstas 

variación significativa en el uso 

que los informantes hacen de las estructuras generales 

de sujeto. Este hecho nos reafirma Jo mismo que señalamos 

al comentar los resultados de la variable sexo. Debido 

a que la diferencia entre los subsistemas fue mínima 

no podemos establecer comparaciones significativas sobre 

es te asunto. Lo que sí se puede observar es que se mantiene 

una constante en la distribución de las frecuencias 

alcanzadas por cada categoría en los grupos analizados. 

A continuación presentamos el cuadro que da cuenta 

de las frases nominales homogéneas y heterogéneas en 

cada una de los niveles generacionales: 

Cuadro VII 

Frases nominales y el nivel generacional 

Niveles g"neracionales 

FN� FN I II III Totales 
-

HomoQéneas 810 -70.92% ] 108-67. 51"/o 449 -67.72% 2 367 

Heterogéneas 3 3 2-29. Orlo 533-32.48% 214-32.27% l. 079

Totales 1, 142-100"/o 1,641-100% 663-100% 3,446 



donde verificamos 

referencia. Se 
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nuevamente la constante a la que hacemos 

puede observar que el segundo y tercer 

nivel generacional alcanzan frecuencias muy similares. 

En ellos, las frases nominales homogéneas superan con 

mucho las heterogéneas. El primer nivel ofrece algunas 

diferencias, la frecuencia de aparición de las frases 

homogéneas representa el porciento mas alto del cuadro 

y el de las heterogéneas el mas bajo. 

Este es, quizás, el detalle mas importante 

ello el resultado esperado, 

que encontrémos mayor cantidad 

la tercera generación debido 

con 

es 

en 

del 

de 

a

cuadro que sigue 

ya que, lo normal 

frases heterogéneas 

que estos hablantes 

más extensos y mas 

tienden a 

complejos 

crear 

por 

patrones nominales 

el conocimiento que 

tienen de la lengua, no así en los informantes más jóvenes 

que parecen expresarse en términos más simples o económicos 

bien por descuido o porque no manejan las estructuras 

mas elaboradas de la lengua con la misma sol tura 

informantes más adultos. 

que los 
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Capítulo V 

Planteamientos relacionados 

Lingüística culta 

Tal como anticipamos en la 

72 

con la Norma 

Introducción uno 

de nuestros propósitos generales al realizar esta investiga

ción era contribuir, has ta donde fuera posible, al Proyecto 

de la Norma lingüística culta. 

En esta parte de la investigación respondemos 

a los apartados del cuestionario de morfosintaxis que 

tratan los constituyentes de la frase nominal y los sustitu

tos de ésta. Presentamos sólo aquellos apartados para 

los que nosotros tenemos información del tipo que el 

Cuestionario pide. 

Los temas que hemos tenido en cuenta son los 

que están relacionados, con: 

(determinado, indeterminado o 

el sustantivo, artículo 

neutro) , el posesivo y

demostrativo, los numerales y los pronombres. 

5.1 El sustantivo y su clasificación: 

Teniendo en cuenta la clasificación del nombre 

que presenta el Cuestionario exponemos en el cuadro I, 

la distribución de los nombres de acuerdo con 1 os rasgos 

que se consideraron: 



1 
Cuadro I 

1 

1 
i 

1 

1 

1 ;Jropios comun2s 

393 2,903 

3, 296 

11.92% 88.07% 

1 

Clasificación del nombre 

comun2s concretos 

concretos ah�tr:::ictos +anj :;-iados -animadof

l , 7 85 ] ) ]] 8 l . 4 7G 708 

2, 903 2 ) l 7 8 

61 .48% 38.51% 67.49% 32.50% 

animados 

+huma-.-,os -humanos

1 

1,452 18 

1 ) 470 

98. 77°/o 1. 224"/c

1 

-....J 
w 
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En el corpus analizado enton::rar:10s 3, 296 sustar.-

::i vos que son núcleos del sujeto. Esta cantidad incl.iye 

también los casos de no;ninalización con "lo" n2ut:-o (a?ar2cen 

todos, en el grupo de los abstractos). 

R2specto a la primera oposición que ?resentamos 

en el cuadro podemos 

son los que alcanzan, 

señalar que los nombres comunes 

como se esperaba, la frecuencia 

mas elevada frente a los p-.:-opios ya que: "Frente a 1 a 

fuerza connotativa de la ;nayor, ?a:-te de los nomores 

de la lengua el nombre propio pa::::-t:iculariza un deten.ünado 

y concre::o referente sin connotar} o. Los no;nbres propios 

son, pues, por sí mismos, no:nbres sin significación propia, 

nacidos de la necesidad de �articularizar las diferentes 

versiones de una misma clase, especie o género de realidad.11 1

Esto explica su menor frecuencia en la lengua, pu2s son 

unidades que hacen referencia a elementos muy específicos. 

A continuación se ?rese:-ita el comportamiento 

del no;nb-.:-e propio respecto a la apa-.:-ición y elisión 

del determinan�e: 

Alcina Franch, Juan y José M. Blecua, Gramática 
Es2añola, Barcelona, 1975, ?ág. 501-502 
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Cuadro II

Presencia / ausencia de 

determinante con nombre propio 

Presencia Ausencia Total 

125 268 393 

31.80% 68.19% 100% 

donde se observa que es mas frecuente la aparición del 

nombre propio sin ningún elemento que lo determine. 

Encontramos sólo cuatro casos donde el nombre 

propio apareció con el determinante sin que éste se sujetara 

a las normas de uso establecidas. 2 Estos fueron presentados

por el mismo informante lo que evidencia que estamos 

ante casos muy esporádicos que no obedecen al patrón 

general de la lengua. 

/Este Boria / 

Los casos fueron los siguientes: 

/Este Erubescencia/ 

/Este Picasso / 

/La Gómez Tejera/ 

(1:- AB) 

No se incluyen en este grupo los nombres propios 
que aparecen con el determinante como parte de éste: 

Ej. / La Lechuza/ 
/ La Ardilla / 
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El ÚlLimo caso se incluye dent-::-o de este grupo, 

por estay en singular. Es f=ecuente el uso del determinante 

con apellidos, pero sólo cuando se usan e� plural, el 

uso, en si�gular no requiere generalmente, el determinante 

y da a la estructura, en ocasiones, un sentido íilas bien 

despec;:ivo. 

Por otro lado dent-::-o de los no�ores comunes, 

los concre:os :arn�ién son mas a�undantes. Los ·nombres

animados y no humanos alcanzan la frecuencia :nas baja 

de las cuatro oposiciones. 

En t:érmi:-ios ge:-ierales podem0s señalar que el 

hablante culeo de San Juan utiliza con mayor frecuencia 

nombres comunes, concretos y �uraanos. Esto se de�e a 

que los hablantes generalmente tienden a hablar de los 

demás seres :1umanos y no de o·::ros seres animados. Ade:nás 

de que el hablante tiende a exp:-esarse con mayor frecuencia 

en términos =eales y concretos en la conversación oral 

y espon:ánea. 

5.2 Consti=uyentes de la FN 

A continuación presen!:a:nos la frecuencia que 

alcanzaron los ar-;::ículos, los posesivos, los demostrativos, 

1 os indefi-;-üdos y los numerales; todos elementos que 

?Ueden acom!)añar al nombre ?ara constituir la frase nominal

suje:o y c:u2 caen dentro del gru¡:io general de los del ii:ii ·.::a

dores del :-iom�re. 



Cua dro III 

Co nst ituye n t e s  que acompañan al nombre y forman 

la frase nomina] sujeto 
·--.. --

1 

1 Ar tícu]os Demo strat ivos los2sivos Inde.fi-
1 ni dos 

definidos in definidos neutros antepuestos Pospuestos antepuestos pospuestos 

; 

2,053 1 ]98 59 339 ] 3 16 4 2 ..J 2 6 1  

r-··--

2' 31 O - 72.55% 352 - 11 . 05% 190 - 5.967% 26 ]-8.197', 
1 

1 
1 

j 
1 88.87% 

i 
8. 5 7] % 2. 571'% 96. 30?o 3. J93o/o 3ó.31% J 3. 68% 100% 

:·Jumera] e s  

71 

7]-2.229% 

100% 
1 

r 

Total 

1 

3,18 4 

! 

3,184-100%1 

100% 

1 

1 
1 

1 

' 

........, 
........, 



5.2.1 Los artículos 

"El artículo es la 

78 

parte de la oració.i que 

sirve ¡::irincipalrr.ente para circunscrijir la extensió:1 

en que ha de :ornarse el .iombre al cual se antepon2, haciendo 

que ésce, e:1 vez de a�arcar ·::oda clase de obje::os a que 

es aplicable, ex?rese ::an sólo aquel objeto 

conocido del que habla y del que escucha . 11 3 

deterr.iinado 

ya y 

Siguiendo los resul�ados que prese.ita el cuadro 

III en cuanto a los artículos podemos afirma: que el 

hablante culto de San Juan utiliza con mayor frecuencia 

los artículos determinados. Sabemos que: "No es propio 

de la lengua española el em?leo excesivo del artículo 

indefinido y r.iucho menos su re;:,e·.:ició.1 en enumeracio.1es 1
�

4 

Los casos con "lo" neutro los ;:>resentarer;ios 

y discutiremos en el apar:ado de no:ninalizaciones, teniendo 

en cuenta los variantes que éstos '.)resen::aron en el cor¡)US 

analizado y sus respectivas frecuencias. 

A continuación presentar:ios el cuadro que da 

cuenta del comportamie.ito del artículo en nuestra investiga-

Gramática de la Lengua Es9año1a Real Academia, 
Madrid, 1959, pag. 39 

4 
Curso Su�erior de Sintaxis EsQaño1a, Barcelona, 

1961, ?ag. 
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ción, en t�rminos de su aparición o ause-:icia: 

Cuad::-o IV 

Presencia / Ause ncia de a::-tículo 

?resencia Ausencia Total 

2,310 42 2,352 

98.21% 1. 785¼ 100% 

En este c uad::-o se 2videncia, un3 vez was, el 

gran uso que el habla:1te �ace de los dete::-mina:1�2s en 

la frase nominal-sujeto. ?-::-esen:::a:::- muy nocas suj2 t:os 

sin deter-l".lina:1r.:e ;)a-c2ce ser u:1a caracte::-íst:.ca .::l-2] 2.3?a11ol. 

Los casos w!!S 

apareci2ron a v2-cbos 

a pa-:::-ece-..:-, partir, venir). 

/ 

oc!o.itólogos, 

Vie-:ien :nédicos ,  

estudiantes ... 

sin de:er�inante 

p-::-esen:::a:ivos (1 legar, 

vi2n2:1 

llegan 

de saneamien�os, vi2n�n oficiales de sa.iea�iento/ (3JAB) 

5 • '.:. 2 Adje:::ivos posesivos y d2Qostrat:ivos 
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Dedicar.1os este apartado a la descripción del 

compor:=amien::o de estos adjetivos, ya que contrario 

a lo que ocurre con los artículos que aoarecen siem?re 

ante?uestos al no�bre , en los oosesivos y demost=a::ivos 

se da la particularidad de pode= ir antepuestos o pospuestos 

al suscantivo. 

De los ·:esul·tados que se presentan en el cuadro 

III se des?rende que en la nor�a culta del español de 

Pue=to Rico los deraostra�ivos y posesivos se u::il iza;, 

?Oco c on referenciq q o�ros determinantes. Así ?Ues , 

los deter-minan::es, en general, alcanzan la frecu2ncié. :íias 

elevada del cuadro 72.55%, :nien:ras que los demos:::rac:ivos 

y ?OSesivos alcanzan 11.05% y 5.967% ·ces pee ti vamente. 

Los posesivos pospues::os se utilizan en mayor 

proporción que los demos::ra::ivos pospues::os. Así , los 

posesivos ?OSpuestos reflejan 13.68% y los demostrativos 

pospuestos un 3.693% 

dos 

lo 

Todos los casos de demostracivo pospuesto aparecí-

en nue s:: ro 

que corrobara 

corpus ::enían un ar::iculo antepuesto 

que: "Los 

van ordinaria�en::e antepues�os , 

demostrativos y posesivos 

Jero se ?□sponen cuando 

llevan además el artículo u o:ra palabra deter�inativa: 
e; 

la casa esa , el día aquel, un pariente mío, etc.J 

Curso Suoerior de Sintaxis Esaañola , Ba�celona, 
1961 pag. 2 



81 

Encontramos un solo caso de posesivo pospuesto 

sin ar:ículo , hec�o que no nos per�ice projar la raayor 

li�ertad ea la a?arición de dei:eri:lina:1:e en el Dosesivo. 

Así ?ues , no podemos corroborar los planteamientos que 

so0re este particular present2n Alcina y Blecua r2s::,ec i:o

a que: "Cuando el ?Osesivo va ::,ospuesto ?Uede aparece-::-

el nom'.)re sin determinativos o C0:1 1 · d el1os.11 6cua quiera 2 

La no aoarición de determina:ite pudiera ser u:1a tend2ncia 

del ?Osesivo pospuesto, 

para as2gurarlo. 

Los resul::ados 

tene:nos 

presentados en 

muy ?Ocos casos 

III 

respecto a los artículos demostrativos y posesivos coinciden 

con los planteamientos de María L. Gutiérrez cuando afirma 

que: "Siguiendo el sus-:::an::ivo en i :1terés y frecuencia 

de uso se �alla el artículo , seguido ?Or 

y DO"!" el posesivo"; 7 aunque, la autora 

dato cuantitativo so�re esto. 

Los datos ::,....-e sentados el 

el der:1os::-�ati vo 

no ofrece ni:1gún

cuadro III que 

tienen que ver co� este tema ?Ode�os observarlos mas 

detenidame��2 en 21 siguient2 cuadrv: 

G , . I:" - 1 ra�a�ica cspano e, Barcelona, 1975, ?ª�· 618 

7Es:ructuras Sin�Jc:icas del Esoafiol Ac:ual , Madri¿
19 7 8, ?ª g. 
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Cuadro V

El adjetivo demostrativo y el posesivo 

Posición Demostra-• Posesivo Totales 
tivo 

Anteposición 339- 67.39% 164- 32.60% 503- 92. 80
º/.

Posposición 13- 33.33% 26- 66.66% 39-7.195%

Totales 352- 100% 190- 100% 542- 100%

En términos generales el detalle mas significativo 

que se desprende de este cuadro es que al contrastar 

las frecuencias de los demostrativos y posesivos en términos 

de anteposición y posposición observamos que los demostrativos 

antepuestos superan a los posesivos; pero ocurre lo opuesto 

en la posposición, ya que 

cantidad de los demostrativos. 

los posesivos duplican la 

Dato que corrobora la 

mayor tendencia de posposición por parte del posesivo. 

5.2.3 Los indefinidos (extensivos) 

adjetivo indefinido que hemos llamado a

lo 

El 

largo de esta exposición "extensivo" presentó 261 

realizaciones en los textos analizados lo que representó 

el 8.197%. Este ocupa el tercer lugar en frecuencia 

después del artículo definido y del demostrativo. 
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5.2.4 Adjetivos numerales 

Los nu:nerales sera!l. las palab-::-as que fijan 

la cantidad tomando cono base el 
, 

11 8 numero 

En el cuadro III se ?resentan los datos que 

obtuvi:nos de los adjetivos numerales (cardinales, o;:-dina] es 

y muL::iplos) los cuales alcanzaron la baja frecuencia 

de 2.229% frente a los otros determinantes. 

El comportamien::o cuanti::ativo de estas categorías 

fue el siguiente: 

Cuadro VI

Adjetivos nur.ierales 

Cardinales Ordinales Múlciplo3 Total 

47 21 3 71 

66.19% 29.57% 4.225,� 100% 

Los datos del cugdro anterior coinciden con los plan

teamie-;itos de Al :ina y B1 ecua respecto a que ] a !1.ur;ieración 

ordinal es r:iás teórica que ¡::>ráctica, se emplea únicamente 

en el lenguaje técnico y sólo nasta el diez o el doce 

Alcina F�3nch, Juan y José M. Blecua, G�amática 
Española, Barcelona, 1978 pag. 664 
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en la lengua cor-:iente.9

De la 

todos 

clasificación que 

1 os g :::-a :ná :: i c os : 

para los 

-:ardinales, or-di na les, 

múltiplos, particivos y distrijutivos encontrarnos sólo 

los primeros tres ti?OS en nuestra invescigación. El 

orden mayor que alcanzaron los ordi:rnles fue el "sexto" 

lo que corrobora la cita anterior. Sólo :,al l amos tres 

múltiplos lo que indica que pudiera ser mas comun el 

uso de estos numerales (múltiplos y par:i .:::ivo.s) en las 

frases nominales 00jeto. 

5. 3 Sustitutos pronominales 

,1La real o elidida del sujeto es 

o�ligatoria en la mayoría de las oraciones y la frase

nominal es segmento especializado pa-.:-a la función 

de sujeto", 

el 

10 
sin embargo, puede ocurrir que la frases nomi-

nales se encuentren susti:uidas ?Or otros elementos a 

los que llamamos tradicionalmente prono�bres. 

�s�os sus::itu::os pueden pres2·.1.:3-: igual 

que el susc:ant:ivo una en la que 

se dan alargamientos coordinación, d2 t ermi r1ac i ón 

y cornple�entación. En el capítulo de Vsria�les Lingüísticas, 

9Alcina y Blecua, Op.Cit., p. 667

l OG · ' A M ' L ,.... . - S . � , - . ut1errez raus, ar1a . �scruc�uras 1n�ac�1cas 
del Es2añol Actual, Madrid, 1978, ¿3g. 
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específicamente en los apartados 3.2 . 5  y 3.2.6. ?resentaraos 

y ejemplificamos las variantes d2 deter�inación y comple�en

tación de los sustitutos. 

5.3.1 En este apartado prese:1tamos los resultados 

que arrojó nuest-r-a investigación en :::érmi.-ios de· las apari

ciones pronominales y sus frecuencias. 

Cuadro VII FN Sust:itucos pro:10m�. ·na 1 � s 

oerso- demosti'.'a- ?OSe- indefi- !lurne- re1e- total 
nales tivos sivos nidos ::-a les ti vos 

l,934 518 o 414 29 1, 1 82 4,077 

47.43% 1.2.70% "/º l O .15% . 7113�� 2 8. 9 9"/o 100% 

Como podemos observar 2n el c:.!,-=tdro VII los 

pronoíílbres personales represen-::an la frecuencia más elevada 

del cuadro. EL compo-r-:::amiento cuantita:iv� de los sustitutos 

?ersonales es el siguien�e: 

Cuadro VIII 
Sustitutos personales 

1 ra 2cta 3ra

persona persona persona Totales 

1,219 168 547 1,934 

63. 02�� 8, 686"/o 28.28% 1 ºº��
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La elevada frecuencia de los ?ronornbres ?ersonales 

se explica por el uso excesivo que hace el hablante de 

la primera persona grama:ical. Esto se debe mayormente 

a que en las entrevistas anal izadas los info·cmantes :,ablan 

de sus propias 

constan::e del 

experiencias lo que da lugar a la aparición 

11 "yo" sustit:uto personal; además, co¡no

los �ex::os analizados no eran diálogo no cabía esperar 

muchas ª?ª ri e iones de segunda persona, de ahí que a] caneen 

la frecuencia más baja del cuadro VIII. 

El cuadro IX presen:a la frecu�ncia que alcanzaron 

los sustitutos personales frente a las elisiones: 

'.::uadro IX Apariciones pron.persona]es/elisiones 

Aparición 

Sustitu::os Elisiones To::ales 

Personales 

l , 9 34 4,110 6,044 

31.99% 68.00% 100% 

Este :�m� �s el propósi::o de la investigación de 
otrá tesis que se es�á :ealizando bajo las normas de este 
Proyect:o, aquí lo ::ocamos ónicamente en sus aspec:os más ge
nerales. 
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Al comparar el uso que el hablante :·mee de los ?ronornbres 

personales encontramos que la cantidad de elisiones 

(68.00%) supera la de las apariciones (31 .99%). 

Con i:odo, 2se casi 32% de frecuencia en las 

apariciones de suje:o p�onominal puede obdecer principalmente 

a dos razones, pri:nero, a que los textos anal izados aunque 

no eran diálogos, que es· donde más se u:: i 1 izan 1 as formas 

�ronominales personales, ?resenta mayormen::e al informan�2 

hablando con cie,:-::o é·,1f as is de sí r:1ismo y segundo, �U2

en nuestra lengua aunque no ocurre como en francés e 

inglés, la obligatoriedad de sujeto (?ara ::-emediar el 

oscurecimiento fonético o la p�rdida total de las desinencias 

personales), en el sistema del español de Puerto Rico 

parece haber 

. l 12pronom1na 

tendencia a mayor r2dundancia sujeto 

5.3.1.1 Los demostrativos aparecen, siguiendo a los pronom-

�res personales y anees en frecuencia que los posesivos, 

los cuales no reflejaron aparición al6una en el cor?us. 

12
c · 1 · G S 1 C S . d S. . 1 1 y aya, amue , ursa uoer1or �e 1ntax1s 

Española, 1961, pág. 23 

págs. 40-45 ___________ _ 
, Nuestra lengua �a�erna, 1966 

Aquí la Norma Cul:a de San Juan ofrece un 32% de 
apariciones, en tex:os con c�ras carac:erís�icas sociocultura
les y generacionales los datos serán menos normativos a juz
gar por los resultados encon�rados en Variables Extralingüís
::icas. 
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Dent�o de esta categoría �1allamos que el neut:-o 

"eso" alcanzó la frecuencia mas elevada entre los de;:ios-

t:-ativos. 

Cuadro 
"Eso" frente a los demás demos •i:ra ti vos 

"Eso" Los demostrativos Total 

276 242 518 

53.28% 46. 71 % 1 OQ"/o 

Este da:o ?ª�ece indic3r que 21 �a�lante culto de 

San Juan utiliza el neu::ro "eso" con g::-an f-:..--ecue.1cia, 

mayormente cuando no rec�erda algo, es decir, convierte 

el uso de este recu:-so en una mule:illa. 

5.3.1.2 

iden.:::ificamos 

de 

aquellos 

los 

que 

414 ?·conombre s indefinidos 

estaban com-puest:os dos 

elementos y que llama�os, susti=utos indefinidos compuestos; 

los ejemplos mas f:::-e:::uer.tes fue·,:-,J.--,: cada cual, :::asi �odos 

cada uno. EL cuadro XI presen-;:a 1 a distribución de éstos: 



89 

Cuadro XI 
Comportar:üe.ito del indefinido 

Sir::ple Com¡:,Jejo To�al 

390 24 414 

94.20% 5.797% 100% 

Como observar la frecuencia ] os 

co:n?Jejos fue só]o de 6% fre.it2 al uso que 21 �ablant2 hace 

del ind2finido sim�le. 

Otro da ::o interesan::e que del 

uso de los indefinidos es la frecuencia que alca�zó el 

pronom'.:,::-e i.1defi-:üdo "u.io" que co;no se refl 2j :1 ,:!n 21 

��adro XII, es significativa f:en::e a los demás indefi�idos. 

Cuad.:-o XII El indefi:üdo "Uno" 

I.iJefinido Indefinidos To::al 
"Uno" 

165 248 414 

40.09% 59.90% 100% 

5.3.l.3 Los sustitu:os nurne::-ales representan 12 r:ecuen-

cía mas �aja del cuad�o VII. EL comportamiento p6rticular 
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de los n�cleos nurn2ral2s fue 21 siguiente: 

Cuad::-o XIII Sus·:::i :u:os r1ume::-al2s 

Ca-;:-dinal 8rdi.1al Total 

19 10 29 

65.51% 34.48% 100% 

Los .:-esultados de este cuadro 710S pe::-r.1i ::en 

corro�orar que la fuución de los numerales es �as bien 

ad ja ti va y no proL1.o:ni nal. ( véasa apartado donde ?res en::amos 

la función adje:iva de éstos). 

5.3.l.4 "Los :-elativos f arman u.:1a clase da ?alabras 

da co�?orta:niento �uy afín, que co�s:::i::uya una d2 las 

piezas fi..1nda�.�2nt:al2s en 1a articulación de las ;: rroposicioí1es 

co:-no el2,.12n!:os o consti ::uye:1-:::es de 2le:nentos e.1 la oració:1 

13COí:1?12 ja. 11 

Al refe::-irnos al cuadro VII podemos constatar la 

s i :�ni f i e a ::: i va frecuencia qua alca;1za;1 ] os 

siendo al "que", el de ü1ayo-;_-- uso. En al cuad::-o si6ui2nt:e 

Alcina Franc� Juan y Jos� M. Blecua, Gramricica 
Es2afiola, Barcelona, 1975 p¿g, 687 
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presentamos la fr2cuencia que ¿ste alcanz6 en el corpus 

analizado: 

Cuad::-o XIV

El "que" :-elativo y ot:-os 

"que" o:::-os :atal 
:,_--el a ti vos 

1,105 77 1 , 182 

93.48% 6.514% 100% 

Estos resul�ados evide:1.cian �ue la frecuencia 

en el uso de "que" ,2xc2de co;. :ll'J::;10 a la de 1 os r2s·::3n.:es 

!"lacio.ies rela-civas que ma ;ie j .:1 !1 los ha'.)lantes cu]::os. 

De:1:::-0 del 6.:-u?o de o:ros .:-elati vos e-.--1con-:ramos 

21 estructuras for�adas de a.:-tículo �ás pronombres rela:ivo. 

Los d:i:os son: 

14 

Lo cual 10 

El cual 6 

Los cuales 3 

La cual 2 

Es�ozo de una Nueva Gramática de la Len�ua Es -
oañola, Madrid, 1976, pág. 218
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5.4 No:ninalizaciones 

"Ent.:-e las lenguas rorn:ínicas el es;:,añol 

es la única que ha conservado un artículo neu::.::-o e 

invariable con el cual se sustanLivan los adjetivos, 

que de este modo adquieren la sig�ificación de neutro 

1 a ti ao. 11 15 

El artículo "lo" fo-.:-ma ag-;:-upaciones tanto 

con nomores y adje-::ivos como con adveroios, grupos no

minales con "de" y proposicones adjetivas. 

En el cuadro III ?Ode�os oose�var que del 

"total de artículos (2,310) sólo 59 son artículos neutros 

que represe�tan un �o.:-cien-::o de 2.25% f.:-e:-ite a los 

de:nás casos con determinan�es definidos e indefinidos. 

Ea este a;:,artado damos cuenta de todas las 

estruc-::uras de no:ninalización encontradas en el corpus. 

Incluimos las estruc::uras formadas por artículos mas 

adjetivo (calificativo, numeral e indefi�ido) y aque-

llos compuestos por un artículo :nas frase pre?osicional 

15G · 1 · G 1 1 y aya, 

Española, 1961 pág. 224 
Sarnuel, Curso Superior de Sintaxis 
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o artículo mas oración de relativo.16

El siguiente cuadro da cuenta de todas las estruc

turas de nominalización encontradas: 

Cuadro XV 
FN Nominalización 

rl 1 p.. 0 1

+ •r-¡ + co + •..-1 µ,. •..-1 

'"O 1-< 4-4 0 + + .u 

<x: (1) (1) '"O co o 
.u .u E .¡J "O •..-1 .u .¡J ...... > 

(1) (1) C'.l (1) ¡:: ¡:: (1) (1) (1) 

A AZ AH A A 1-< 

1 1 l 1 1
...--1 

co 
.u 
o 

z z z z z 

µ,. µ,. µ,. µ,. µ,. 

38 25 22 1 14 140 239 

15. 8 9ª/o 10.46% 
1 

9.205% 5.837% 58.Sr/º } OQª/o
¡ ' 

Los resultados presentados nos permiten ver, clara-

mente, que las estructuras formadas por artículo mas 

oración de relativo alcanzan la frecuencia mas elevada 

16El análisis que nosotros hicimos de estas estruc
turas fue el de pronombre núcleo más frase preposicional o más 
oración de relativo según se puede observar en el capítulo rle 
Variables lingüísticas, específicamente en los apartados 3.2.5 
yT.""2.6 donde tratamos la determinación y la complementación. 
Las recogemos en este apartado para responder a los puntos que 
sobre este tema presenta el Cuestionario. Este ofrece una in
terpretación diferente a la nuestra; el lo en el Cuestionario 
es artículo con función de nominalizaciónen esto coincide con 
la interpretación que da Gilí y Gaya. 
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del cuadro mientras que las estructuras constituidas de 

artículo mas frase preposicional alcanzan la frecuencia 

más baja. 

Algunos de los ejemplos encontrados para cada 

categorías fueron las siguientes: 

a. FN----➔ Det + Adj.

/Lo cierto es que así pasa/ (42-A)

/Lo social era importante/ (9-AB)

b. FN-----Det + Numeral

/EL cuarto este año se graduá

año en el Colegio La Salle/ (42-A) 

de 

c. FN-----.Det + indefinido

/Los otros son adjetivos 

(22-B) 

a esta 

cuarto 

novela/ 

/Lo demás fue por nuestra cuenta/ (20-A) 

d. FN----�Art + FP

/La de dos libras

en cada/ (57-A) 

se trata dos segundos 

/Los de Pedagogía tienen que coger Apreciación 

del Arte/ (20-A) 

e. FN------Art + O. rel.

/Lo que estaba haciendo era sancionar actos

de naturaleza criminal/ (39-A) 

/El que tenga un poco de sentido común se 

da cuenta que no puede ser eso/ (12-AB) 

El cuadro XVI ofrece los resultados que se 

obtuvieron en los distintos tipos de estructuras de frase pre-



95 

preposicional: 

Cuadro XVI 
FN - Ar-':. + FP

"Lo de" ''La ( s) de" "Los de" Total 

o 5 9 14 

% 35.71% 64.28:� 100% 

En este grupo la de:erillinació� �as frecuente es la 

forfilada con "los de" mien�ras que 21 :12-J::-o apenas presentó 

aparicio:1es. 

Para observar el cor,1po.:-t aí:'li en to ¡:)art:!.CU] 3-Z-

de las 2s��uc�u.:-as de a�tículo mas ora:ión de relativo 

Véase cuad�o XIII de "Variables lingüís.:ica".
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mas 

una 

Capítulo VI 

Conclusiones 

Como 

importante 

descripción 

dijimos en 

de es ta 

fo-.:-ma] de 

la introducción, 

investigación ha 

las estructuras 

96 

e] objetivo

sido, ofrece-[" 

generales de 

sujeto que manejan los hablantes cultos de San Juan. 

Los 

el 

los 

datos básicos 

cuadro III de 

resultados de 

de esta descripción se presentan en 

Variables Lingüísticas, en él aparecen 

]as frases nominales sujeto y de los 

sustitutos de éstas. 

Este estudio posteriormente se podrá contrastar 

con investigaciones del mismo tema que se realicen en 

otras capitales del mundo hispánico y de ese �odo se obtendrán 

datos relevantes respecto a las semejanzas y diferencias 

que puedan encontrarse. Así, 

en este tema podrá reconocer si 

el especialista 

las estructur.1s 

interesado 

7,encr.1les 

de sujeto que se ut i 1 izan en Puerto Rico y 1 as variantes 

de éstas coinciden con las que se utilizan en los demás 

países que forman parte del mundo his�ánico y si ln 

norma de realización coincide. 

Los resul;:ados general es del capítulo de Variables 

lingüísticas �os ?ermiten presen;:ar las siguientes con

clusiones: 

a. En cuanto a la aparición p.:-onominal de sujeto

encont.:-amos que hay mayor tendencia a utilizar el sujeto 
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expreso representado tanto por 

forma pronominal. En el corpus 

frases nominales como en 

anal izado las apariciones 

de ambos tipos .:-epresentaron en 65
ª

/o Al con::rastar e·ntr-e 

sí los resultados de sujetos expresos ha11amos que en 

el español de Puerto Rico se tiende a manejar con mayor 

frecuencia los sustitutos ?ronomina1es que alcanzan el 

55% frente a las frases nominales que presentan un 45% . 

.?or otro lado, al analizar particularmente el uso que 

hace el hablante de los sustitutos personales (apariciones) 

frente a las elisiones encontramos que éstas superan con 

muc�o (68%) a las primeras. 

En ·.:érmi nos generales podemos señalar que ]os 

hablantes cultos de San Juan utilizan con :nayor preferencia 

el sujeco expreso y dent.:-o de este 

es?erar, los sus ti tutes personales 

Estos resultados responden al �echo 

utilizan, en ocasiones, mas de un 

grupo, como se oodía 

son 1 os ;:H·ef eri dos. 

de que los hablantes 

sustituto pronominal 

como sujeco para referirse a algo ya conocido y que ha 

sido 

casos, 

repite 

representado anteriormente, en 

por una frase nominal que 

en la conversación espontánea, 

y poco económico. 

la mayoría de 1 os 

el �ablante raramente 

ya que, sería tedioso 

b. Se re�istraron 3,445 casos de sujetos representa

dos por frases nominales tanto homog�neas como heterog�neas. 

La frase nominal del tipo determinante mas !1ombr2 alcanza 
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la frecuencia mas elevada del total de frases nominales. 

(1,808 de 52.46%) lo que corrobora los señalamientos que 

sobre la lengua escrita presenta María L. Gutiérrez, donde 

sostiene que la frase nominal de este tipo es 1 a mas 

.:-entable en el lengua. La 

en estas estructu.:-as explica 

presencia del actualizador 

la necesidad de presentar 

en nuestro español el nombre común acompañado de un elemento 

que lo determine. Los �2 casos ª?arecidos sin actualizador, 

muchos de ellos errores de actuación lingüística, evidencian 

la obligatoriedad del 

sujeto. 

determinan:e 

Estos datos nos 

en 1 a frase nominal 

señalar que para e] 

español de Puerto Rico sería tal vez, mas conveniente 

dejar el determinante sin paréntesis tal como lo presentamos 

en ]a fórmula general 

introducción. 

de sujeto que ?resentamos en ]a 

Del grupo de f:::-ases :1omi na] es he·terogéneas encon

tramos que las mas utiliza8as ?Or los hablantes cultos 

es la determinación, siguiéndole i71UY de cerca la compler.1en

tación; ya que, no encontramos diferencias significativas 

en el uso de estas estructuras. Este hecho nos per;;:5. '.:e 

afirmar que '.:aüto la determinación como la cowplementación 

son estructuras muy usadas entre los �ablantes incluso 

preferidas a las que llevan un nombre acompañado de adjetivo. 

c. Co:1 esta investigación 
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vez mas, que la posición del sujeto en el español es 

la antepuesta al verbo. Del total de frases nominales 

analizadas sólo un 27% apareció pospuesto al verbo, estos 

resultados nos permiten verificar 1 o que muchos estudiosos 

de la lengua han seña lado como una de sus ca rae terí s ti cas, 

donde el sujeto aparece casi siempre antepuesto al verbo 

o delante de cualquier complemento, es decir, sigue el

orden lineal del que habla Gili y Gaya en el Curso Superior 

de Sintaxis Española. A pesar de ]a relativa libertad 

de movimiento que tienen los elementos de la oración 

en español, los hablantes de San Juan anteponen el sujeto 

en la mayoría de los casos. 

Del total de categoría de FN analizadas la 

mayor cantidad la presentó el grupo de sustitutos oracionales 

(flexivas e infinitivas) que del conjunto de 186 estructuras 

149 aparecieron pospuestas. Este hecho pudiera deberse 

a la intención que tiene el hab]ante de dejar en los 

últimos lugares oracionales las construcciones mas largas 

o complejas. Los demás casos de posposición aparecían 

generalmente con 

el que ofrecemos 

d. Los 

verbos presenta ti vos, 

en el apartado 5.2.1 de 

en 

la 

casos como 

Norma Culta. 

resultados mas específicos respecto 

a los constituyentes de la frase nominal sujeto nos permiten 

señalar que los hablantes cultos de San Juan además de 

elegir el artículo como el constituyente mas adecuado 
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para acompañar el núcleo nominal es dentro de éste el 

artículo definido el mas preferido y el neutro el menos 

frecuente. En orden de preferencia le siguen los demostra-

tivos muy especialmente los antepuestos contrario al 

posesivo pospuesto que duplica la cantidad de los demostra-

ti vos pospuestos, lo que parece reflejar mayor tendencia 

El tercer lugar lo ocupan del posesivo a la posposición. 

los indefinidos y por último los numerales y dentro de 

este grupo los cardinales representan el groso mayor, 

ello nos permite afirmar que la aparición de los otros 

numerales parece ser mas comun en las frase nominales 

objeto. 

e. Los totales generales que obtuvimos en nuestra

investigación respecto a la frase nominal, sustitutos 

pronominales y oracionales no coinciden con los que presenta 

la autora de 1 modelo que seguimos porque contrario a 

María L. Gutiérrez la mayor cantidad de sujetos expresos 

que arrojó nuestra investigación la representan los sustitu

tos pronominales y las frases nominales ocupan el segundo 

lugar en frecuencia, no así en Estructuras Sintánticas 

donde la autora presenta el groso mayor en frases nominales. 

Esta diferencia se puede explicar en términos de que 

la lengua escrita es mas formal y generalmente debe expresar 

mayor precisión en la información que se comunica, por 

ello se manejan con mas frecuencia las frases nominales, 

pero no es así en la lengua oral donde los hablantes 
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prefieren sustituir las FN por sustitutos pronominales 

para evitar la repetición de estas estructuras. Las 

frases nominales representadas por construcciones oracionales 

ocupan el tercer lugar en ambas investigaciones lo que 

indica que tanto en la lengua oral como en la escrita 

estas estructuras son menos frecuentes. Cabe señalar, 

sin embargo, que los porcientos de estas estructuras 

mostraron ciertas diferencias entre la lengua oral (la 

nuestra) y la escrita donde las cantidades fueron superiores. 

f. Teniendo en cuenta lo reducido de la muestra

y considerando las limitaciones que nos impone la misma 

en términos de la distribución por sexo y nivel generacional 

presentamos unas conclusiones generales que no deben 

considerarse totalmente definitivas. 

La variable sexo no fue significativa, ya que, 

tanto los informantes masculinos como los femeninas ut i l i

za ron con pocas diferencias ]os sustitutos pronominales 

y presentaron además una relativa constante en el uso 

de las estructuras generales de sujeto. 

a 

La 

un nivel 

variable 

muy bajo, 

generacional 

la primera y 

fue significativa 

tercera generación 

ofrecieron mayor 

de los cuales la 

cantidad de 

mayoría era de 

sustitutos pronominales 

primera persona. Hecho 

que corrobora sólo parcialmente 

del español de 

los señalamientos de 

Gilí algunos estudiosos Puerto Rico. 
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y Gaya, por ejemplo, seña la que e 1 uso constante de 1 a 

primera persona gramatical, donde no es necesario, da 

a la lengua un aire extranjero. El lo parece concord.1r 

con nuestros resultados en cuanto a que es la primera 

persona la que presenta mayor cantidad de realizaciones. 

Como conclusión, en términos generales podemos 

señalar que la posición de sujeto en el español de Puerto 

Rico sigue la siguiente trayectoria en cuanto al el emcnto 

que puede ocuparlo: 

1 Aparece con sujeto expreso en un 65%: 

s [ V 

s [ V ] 
( 72% an-
tepues:=o) 

donde el sujeto expreso ocupa la posición antepuesta al 

verbo en un 72o/�. 

2 Este sujeto expreso general se realiza como pronombre 

en un 55% y en un 45% como frase nominal. 

S----
Pron. 

FN 

(55%) 
(45%) 

3 Dentro de su realización como pronombre ocupa el primer 

lugar el pronombre personal y el segundo lugar el pro

nombre relativo: 

s 
[ pron. __.[

Pron. personal 
Pron. relativo 
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4 Dentro del grupo de sujeto representado por frase nomi

nal la mas frecuente es la formada por dos constituyen

tes: determinante y nombre donde el determinante es ma

yormente un artículo. 

S __ FN ---�Det + N 

Det---�Def. 
demos.
indef.

5 Las otras estructuras de frase nominal mas usadas son, 

segun sus frecuencias de aparición las siguientes: 

a. La determinación

FN ____ .FN + FP 

Ej. /La casa de la familia Keller tenía ... / (25-AB) 

EN 

De�m. 

ñp 

N 
� casa 

/ � 

Prep. � 
de / �om 

�=
t 

� 

b. La compleme,1tación

FN -----+ FN + o

familia N 
Keller



104 

/Todas las personas que van a Cuba son ... /(12-AB) 

FN 

r======r=: ===r=-==-=-
Ext 

Todas 
Det 

las 

N 
personas 

que van a Cuba 



Apéndice I 

Informante ; 

Sujeto elíptico 

1 r
a 2da

3ra

Sustitutos pronominales 

Sustitutos expresos 

1 r
a

2da

Págs. 

3ra

o 

V, 



FN - N

FN Det + N

FN-Det + Adj + 

N + Adj ► 
"O 
(1), 
;j 
a. 

FN - FN, FN 
1-'• 

(') 
(i) 

H 
H 

tTl 
(/) 

rr 

FN -FN FP >i 
e: 
(') 
rr 

e: 
>i 
Ol 
(/) 

C') 

FN FN o 
(1) 

;j 
(i) 
'i 
Ol 
1-' 

(i) 
(/) 

a. 

FN sust. indef (1) 

(/) 

e: 
(_¡, 

(1) 
rr 

o 

FN�sust. relativo 

FN- sust. persona-
les y demostra-

tivos 

FN� Orac. flex. e 
infinitivo 

90l 



Apéndice II I Estructuras Generales de sujeto por informante 

Sustitutos 

Informante 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AB 7 61 7 10 18 8 1 1 31 
"L AB 10 -g-g ] j 14 30 36 ] / bJ 
J AB 17 6] ] 6 14 J8 JU / .) 9 
4 AB 15 135 ] 8 ] j JO T9 ] 8 87 
6 AB 11 101 16 4 1 / ¿-g ¿¿ 6J 

7 AB "LO 85 8 11 l"L ¿4 ] 8 77 

J 2 AB jj 96 � 9 10 12 2] 40
] 3 AB ¿ j 64 J � ]4 14 20 1 2 52

l 9 A 1 58 y 3 20 8 j 29 
ZZ Atl 49 124 l � ] 5 43 39 Jb 119 
·14 B ] 9 L6 4 j 14 7 j 31 

40 A 3 -z¡--z / L ] 2 6 6 _'.)j 

4Z A 3 67 ] u ¿ 7 --ZI 14 j/ 

9 AB 3 95 ] ¿ 4 ] .) TS- 16 4j 

J 6 AB 1 5 62 ¿ 9 ] / ¿(J "LO j8 
lO AB 5 47 2 5 6 7 40 lJ 
JJ AB 11 60 20 j JO T5 l.Z 59 

38 A 7 61 L 6 ]l 1 ;¿ j2 48 
39 A ¿ 78 4 l. 12 ] 6 9 39 

44 AB j 110 1 / 5 39 20 ] 4 57 
Zl AB 4 76 1 U 9 2] 8 b 36 
Z.'.:> AB 40 TOl 14 9 28 27 40 57 
.'.:>/ AB 14 ]UCJ 10 9 35 24 j/ .'.:>U 

Total 315 1,808 244 1 74 479 426 414 J , 1 82 

% 4 .11 3% 23.54% 3. 177% 2.265% 6.236% 5.546% 5.39% 15. 39'½

9 

19 
211 
6Z 
185 
110 
142 
177 
146 
30 
169 
28 
84 
66 
l S4

76 
lll 

J 68 
70 
65 
134 
17 
137 
90 

2,452 

31_. 92% 

10 

7 
9 
4 
4 
-g 
19 
10 
1 5 
5 
3 
2 
3 
5 
7 
TO 

7 

-s 

TZi 

2 
12 
6 
14 
15 

186 

2. 421 %

-

t-' 

o 
-...J 



Apéndice 

Informan- Edad Sexo Lugar de naci_J 
te miento 

i AB 35 M Manatí 

2 AB 43 M Santurce 

3 AB 46 M Bayamón 

4 AB 34 M San Juan 

6 AB 3] M Santurce 

7 AB 30 M Santuce 

9 AB 37 F San Juan 

l 2 AB so M 

l 3 AB 57 M San Juan 

16 AB 37 F Santurce 

19 AB 36 M Bayamón 

20 AB 24 F Santurce 

21 AB F Río Piedras 

22 AB 35 M San Juan 

24 B 54 M San Juan 
1 

25 AB 36 F Santurce 1 

33 AB 57 F Bayamón 1 

38 A 29 F Santurce 

39 A 35 F San Juan 

40 A 57 M Cuba 
1 42 A 57 M Bayamón 1 

44 AB F Santurce 

57 AB 57 F Santurce 

IV Informantes 

Residencia Preparación acadé-
actual mica 

San Juan 

Santurce B.L.L. (U.P.R.)

Bayamón B.S.C.E. (CAAM)

San Juan Ph.D.

Santurce Maestría

Santurce Ph.D.

San Juan Derecho

San Juan B.A. 

Santurce Maestría 

Bayamón B.A. 

Santurce Maestría 

Río Piedras Ph.D. 

San Juan Ph.D. 

San Juan 

Santurce Maestría 

Bayamón Maestría 

Santurce Maestría 

San Juan Derecho 
San Juan Ph.D. 

Bayamón Derecho 
Santurce Maestría 
Santurce Maestría 

Ocupación 

Catedrático/U.P.R. 

Catedrático/U.P.R. 

Ingeniero Civil 

Profesor, U.P.R. 

Profesor, 

Biólogo, U.P.R. 

Profesora 

Pintor 

Profesora 

Pastor Evangélico 

Profesora 

Profesora 

Profesor 

Director 

Profesora/U.P.R. 

Educadora en Salud 

Profesora 

Abogada 
Director-Seminario 

Abogado 
Supervisora 
Profesora 

o 

co 



Hablante 

1 AM II 

2 AB MII 

3 AB MII 

4 AB MI 

6 AB MI 

7 AB MI 

1 2 AB MI I 

13 AB MIII 

1 9 A MIII

22 AB MI 

24 B MII 

40 A MIII 
42 A MIII 

9 AB FII 

16 AB FII 

20 A FI 

33 AB FII 

38 A FI 

39 A FI 

44 AB FII 

21 AB FII 

25 AB FII 

57 AB FIII 

Totales 

Apéndice V Apariciones/ Elisiones de sujeto (cantidades reales) 

Apariciones Apariciones Total de apa- Total de eli- Total 
Tarjetas en pronombres riciones siones 

169 119 388 92 280 

289 111 400 250 750 

229 62 2 91 221 512 

338 J 85 523 J 08 631 

282 110 392 427 819 

273 142 4)5 175 590 

238 177 41 5 206 621 

231 146 277 84 461 

135 30 1 65 83 248 

445 1 69 614 263 877 

108 28 1 36 108 244 

1 33 84 217 94 3) 1
18:l bb 248 i:rn 376 

212 154 366 249 61 5 

193 76 269 1 74 443 

141 112 253 170 423 

214 J 68 382 276 658 

182 70 252 103 355 

162 65 227 86 313 

275 134 409 192 601 

175 17 192 100 292 

327 137 464 287 751 

295 90 385 234 619 

5,228 2,452 7,680 4,110 11,790 

t--' 

o
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