
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN  

 
CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 
 

Los préstamos léxicos usados por los hablantes lojanos 

 

 

 

Autor: 

Carlos Alberto Jiménez Jiménez 

Director: 

Lic. Lenin Paladines Paredes, Mg. Sc. 

 

Loja - Ecuador 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis previa a la obtención del 

Título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación. Mención  

Lengua Castellana y Literatura 



ii 
 

CERTIFICACIÓN  

 

 

Mg. Sc. Lenin Paladines Paredes  

DIRECTOR DE TESIS DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica 

en todas las partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen de 

la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de Licenciatura en Lengua Castellana y 

Literatura: Los préstamos léxicos usados por los hablantes lojanos, de la autoría de Carlos 

Alberto Jiménez Jiménez. El informe reúne los requisitos, formales, reglamentarios, autorizo 

su presentación y sustentación en el tribunal de grado que se designe para el efecto. 

 

 

Loja, 14 de septiembre de 2021 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

LENIN VLADIMIR 
PALADINES 
PAREDES 

 

Mg. Sc. Lenin Paladines Paredes 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Carlos Alberto Jiménez Jiménez con número de cédula 1150729810, declaro ser autor/a 

del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

Firma:  

 

 

Autor: Carlos Alberto Jiménez Jiménez 

Cédula: 1150729810 

Fecha: Loja, 08 de marzo de 2022 

Correo electrónico: carlos.a.jimenez@unl.edu.ec 

Teléfono celular: 0959685391 – 0988971149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo Carlos Alberto Jiménez Jiménez, declaro ser autor de la tesis titulada: Los préstamos 

léxicos usados por los hablantes lojanos; como requisito para optar al grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación. Mención Lengua Castellana y Literatura. Autorizo al sistema 

Bibliotecario   de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la 

producción intelectual a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital 

Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de  

información del país y del exterior con las cuales tengan convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la Ciudad de Loja, a los ocho días del mes de marzo del 

dos mil veintidós.  

 

Firma:     

 

 

Autor: Carlos Alberto Jiménez Jiménez 

Cedula: 1150729810 

Dirección: Loja. 

Correo Electrónico: carlos.a.jimenez@unl.edu.ec   

Teléfono celular: 0959685391 – 0988971149 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de tesis: Lic. Lenin Paladines Paredes, Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO 

Presidente: PhD. Rita Jáimez Esteves  

Primer Vocal: Mg. Sc. Stephanie Marisol Guaño 

Segunda Vocal: PhD. Miguel Saritama Valarezo  

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo de investigación se los dedico a los seres más importantes y cercanos para mí: 

A Dios por ser el creador de mi vida. 

A mi madre Rosa Elena Jiménez, una heroína, quien sigue luchando día a día y me enseña a 

superar todo tipo de obstáculos. 

A mis hermanos: Anahí, Fernanda y Daniel; quienes me enseñaron a valorar las cosas simples de 

la vida. 

A mi tío Jaime por apoyarme incondicionalmente desde lo lejos en mi formación universitaria. 

Y a mis tíos Ramiro y Marco quienes me enseñaron a trabajar y a saber ocupar productivamente 

mis tiempos libres. 

 

 

Carlos Alberto Jiménez Jiménez



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Es un grato honor poder darles mis infinitos agradecimientos luego de culminar este trabajo. 

A la Universidad Nacional de Loja por abrir sus puertas para formarme académicamente, a 

través de sus docentes, quienes han contribuido a mi conocimiento en cada uno de los ciclos 

cursados en la carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

A los docentes, en especial el Mg. Lenin Paladines por su profesionalismo brindado y la 

paciencia dedicada a la dirección de este trabajo. Y la PhD. Rita Jáimez por las sugerencias 

dadas para la ejecución del mismo, y la inclusión en su proyecto de investigación.  

A los hablantes seleccionados de la provincia de Loja por el carisma y las horas permitidas 

para la recolección de los datos lingüísticos necesarios, los diálogos grabados. 

A mi familia que me han incentivado y apoyado durante todo el trayecto de mi formación 

profesional. 

Y a Dios por guiarme y darme fuerzas en cada una de mis decisiones académicas. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

Carlos Alberto Jiménez Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice  

Hojas Preliminares  

Carátula….………………………………………………...…………………………….…......i 

Certificación de tesis (Director)........……………………………………..…………………...ii 

Autoría………………….……………………………...……………………………………..iii 

Carta de autorización…………….……………………………………………...…………….iv 

Dedicatoria……………………………………………………...……………………………..v 

Agradecimiento…………..………………………………………...………………………....vi 

Índice de contenidos….…………………………………………..………………………......vii 

- Índice de tablas  

- Índice de anexos  

 

Cuerpo de la Tesis 

1. Título………...……………………………..……………………………………...…...…....1 

2. Resumen……………..……...……………………..………………......……………….…..2 

2.1.Abstract………………..……..…………………………………………........................3   

3. Introducción…………………..………………..……………..…………...………….........4 

4. Marco teórico…………………………………………………..…………..………....…....7 

4.1.Marco conceptual……………………………..…………...……………………….…..7 

4.1.1. El préstamo lingüístico........................................................................................7 

4.1.1.1. Tipología del préstamo lingüístico……………………...…………...…8 

4.1.2. Préstamo léxico…………....…………………………………………...………9 

4.1.3. La clase del préstamo…………………………………………………...……...9 

4.1.4. El préstamo léxico según su procedencia………………………………...…...10 

4.1.4.1. Helenismos…………………………………………………..................10 

4.1.4.2. Germanismos……………………………………………………..….....11 

4.1.4.3. Arabismos…………………………………………………………........12 

4.1.4.4. Galicismos………………………………………………………..…….12 

4.1.4.5. Italianismos…………………………………………..…………….…..13 

4.1.4.6. Anglicismos…………………………………………...……………......13 

4.1.4.7. Otras aportaciones……………………………………..…………….....14  

4.1.5. El proceso de inclusión de los préstamos……………………………...……....15 

4.1.6. Categorías gramaticales de los préstamos léxicos……………………..……...16 



viii 
 

4.1.6.1. Sustantivo………………..………………………………………..……16 

4.1.6.2. Verbo…………………….....………………....……………………......17 

4.1.6.3. Adjetivo……………………….……………………………………......17 

4.1.6.4. Interjección…………………….……………………………………….17 

4.1.7. El contexto……………………………………………………………………18 

4.2. Antecedentes: Investigaciones sobre los préstamos……………………………..……19 

4.2.1. Préstamos de lenguas indígenas……………………………………….……...19 

4.2.2. Préstamos del idioma español…………………………………………...……23 

4.2.3. Préstamos del idioma inglés………………………………………………......26 

4.2.4. Préstamos de varios idiomas……………………………………………...…..27 

5. Metodología……..……………………….………...………………………………...…...28 

5.1. Tipo de investigación: enfoque,  diseño y  alcance…………………………………...28 

5.2. El corpus………………………………………………………………………..........29 

5.2.1. Contextualización………………………………………………………….....29 

5.2.1.1. Proceso de recopilación de datos…………………….……………..……29 

5.2.2. El subcorpus: la información seleccionada para esta investigación……….......32 

5.3.Procesamiento de datos……………………………………………………………….34 

5.4.Vaciado de datos……………………………………………………………………...35 

5.4.1. Instrumento para el vaciado de datos………………………………………….35 

5.5. Modo de análisis………………………………………………………………….....36 

6. Resultados……………….………………………………………...……..........................37 

6.1.Americanismos………………………………………………………………..……...37 

6.1.1. Voces del quichua …………………………………………………………….37 

6.1.1.1. Quichuismos de lexía simple…………………………………………….37 

6.1.1.2. Quichuismos de lexía compuesta……………………………………......49 

6.1.1.3. Quichuismos de lexía compleja………………………………………….50  

6.1.1.4. Quichuismos adaptados morfológicamente………………………...…...52 

6.2.Anglicismos………………………………………………………………………......56 

6.2.1. Anglicismos de lexía simple………………………………………………….56 

6.2.2. Anglicismos de lexía compuesta………………………………………..…….58 

6.3.Otras voces………………………………………………………………………...….61 

6.3.1. Préstamos de lexía simple………………………………………………….....61 

6.3.2. Préstamos adaptados morfológicamente……………………………………...64 

7. Discusión………………………………..……….……………………………………….66 



ix 
 

8. Conclusiones……………………………..………….…………………………...…........68 

9. Recomendaciones……………………………...……………….…………………...........70 

10.  Referencias bibliográficas………….………………………...………...……..……........71 

11. Anexos……………………………….……………….………………….…………….....76 

 

Índice de tablas  

Tabla 1. Lista de informantes seleccionados………………………...……………………….33 

Tabla 2. Instrumento para el vaciado de datos………………………………………..….…..35 

 

Índice de anexos 

Anexo 1. Instrumento para el vaciado de datos llenado……………………………….…......76 

Anexo 2. Los préstamos léxicos en la oralidad lojana………………………………….…..107 

  

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Título 

 LOS PRÉSTAMOS LÉXICOS USADOS POR LOS HABLANTES LOJANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Resumen  

El presente trabajo es una investigación dialectológica en que se analizaron los préstamos 

léxicos usados por los hablantes de la provincia de Loja mediante la revisión de transcripciones 

de entrevistas sociolingüísticas realizadas a 12 informantes nacidos en los distintos cantones.  

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, un diseño no experimental y un alcance de 

tipo explicativo. La metodología consistió en el empleo de las técnicas muestreo por cuotas y 

bola de nieve para la búsqueda de informantes requeridos. Para las transcripciones de las 

entrevistas grabadas se usó el programa online DownSub y para el procesamiento de las 

mismas, Text Analyzer. En la distinción y significación de los préstamos léxicos se emplearon 

6 fuentes lexicográficas entre las que se encuentra el DLE. Los resultados que se evidenciaron 

fueron la gran cantidad de quichuismos y anglicismos, y pocas voces de otras lenguas como 

árabe, caló, caribe, cuna, francés, italiano, náhuatl, y portugués. Entre los mismos se comprobó 

el uso mayoritario de sustantivos y préstamos de lexía simple. Se encontraron algunos 

significados distintos en los términos con base en las situaciones contextuales orales de los 

hablantes. Además se comparó con otras investigaciones encontradas para ver las similitudes 

tanto en resultados como en conclusiones. Las lexías dadas a conocer indican la forma del habla 

lojana en la actualidad. 

 

Palabras clave: préstamo, léxico, Loja, quichuismos, sustantivos.     
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2.1. Abstract 

The present work is a dialectological investigation in which the lexical borrowings used by the 

speakers of the province of Loja by reviewing the sociolinguistic interviews transcripts carried 

out with 12 informants born in the different cantons.  

This research has a qualitative approach, a non-experimental design and an explanatory scope. 

The methodology consisted in the use of the techniques sampling by quotas and snowball to 

the search of required informants. For the transcripts of the recorded interviews, the online 

program DownSub was used and for their processing, Text Analyzer. In the distinction and 

significance of the lexical borrowings, 6 lexicographic sources were used, among which is the 

DLE. The results that were evidenced were the large number of Quichuisms and Anglicisms, 

and few voices of other languages such as Arabic, Caló, Caribbean, Cuna, French, Italian, 

Nahuatl, and Portuguese. Among them the majority use of nouns and borrowings of simple 

lexia was verified. Some different meanings in the terms were found based on the oral 

contextual situations of the speakers. In addition, it was compared with other investigations 

found to see the similarities in both results and conclusions. The lexias released indicate the 

form of Lojan speech in the actuality. 

 

Keywords: borrowings, lexical, Loja, quichuismos, nouns. 
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3. Introducción 

Toda lengua que vive en la actualidad contiene voces que proceden de otros idiomas. 

Los hablantes son los protagonistas del uso de términos prestados en la comunicación oral y 

escrita. Moreno Fernández (2015) expresa que “todas las lenguas son igualmente importantes 

desde un ángulo lingüístico y antropológico” (p. 2), por lo tanto es necesario considerar que 

todas las lenguas tienen un mismo valor y no se ubican en niveles jerárquicos, ya sea por su 

aspecto histórico o la cantidad de sus hablantes. La provincia de Loja, al ser un territorio tan 

lejano de la capital, genera un interés por descubrir la forma en que sus habitantes se expresan 

en cada uno de los contextos del habla cotidiana. A razón de ello, este trabajo busca dar 

importancia a las voces de otras lenguas que han influido en la oralidad lojana.  

El presente documento denominado Los préstamos léxicos usados por los hablantes 

lojanos es una investigación dialectológica realizada sobre las voces prestadas y usadas en el 

castellano de los habitantes de la provincia de Loja. Este trabajo contiene algunos aportes para 

los ámbitos social, académico y lingüístico. En cuanto al aspecto social, es una contribución a 

la comunidad lojana sobre el modo de expresión oral con el uso de ciertos términos prestados 

extendidos y no extendidos en el castellano. Las voces que se dan a conocer indican qué tan 

variado es el léxico del sur de Ecuador. En lo académico, es una fuente de consulta para otras 

investigaciones de la Universidad Nacional de Loja. Y en lo lingüístico, es un antecedente para 

otras investigaciones lingüísticas generales del Ecuador y de Latinoamérica en el nivel lexical, 

cuya finalidad es la formulación de nuevas investigaciones sobre del habla lojana que pocos 

conocen.  

Luego de revisar previamente los antecedentes sobre la temática se evidenció que hace 

falta, en el contexto ecuatoriano, mencionar a la provincia de Loja en estos estudios del léxico, 

ya que así se podrá conocer más a profundidad la forma en que habla el ecuatoriano. A razón 

de esto en el presente trabajo de investigación se toma la rienda para trabajar y explicar lo que 

hace falta en la lingüística del sur de Ecuador. Se considera que los préstamos más destacados 

son los sustantivos y verbos (Gómez Rendón, 2008 y 2012), el idioma inglés está ganando 

prestigio sobre el español haciendo retroceder al quichua (Haboud y de la Vega, 2008), ya que 

las lexías que provienen del inglés son empleadas en todo ámbito del discurso castellano (Solís 

Aroni, 2012), pero el uso de los indigenismos está muy difundido en el español (Lancheros 

Redondo, 2018). Con base en ello, se han formulado las preguntas siguientes: ¿en cuál 

categoría gramatical suelen ser más utilizados los préstamos?, ¿qué tipo de préstamos 

predominan en el castellano?, ¿en qué contextos suelen ser empleados? y ¿qué usos les dan los 
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hablantes? Para responder estas preguntas se ha planteado objetivos tanto de forma general 

como específica para cumplirlos en este estudio. El objetivo general consiste en analizar los 

préstamos léxicos usados por los hablantes de la provincia de Loja. Y los específicos en a) 

establecer la variedad de los préstamos léxicos usados por los hablantes lojanos en función de 

la categoría gramatical, la lengua origen y la clase del préstamo, y en b) determinar el uso y 

contexto de los préstamos léxicos en que son empleados por los hablantes.  

Este trabajo se organiza en los apartados: marco teórico, metodología, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. A continuación 

se especifican cada uno de forma breve. 

El marco teórico describe un marco conceptual que aborda conceptos citados y 

explicados sobre la temática del préstamo léxico. También los antecedentes que sirvieron para 

la formulación de los objetivos y de algunas preguntas de problema. Este capítulo expone lo 

referente a teoría e investigaciones realizadas.  

Metodología explica los recursos utilizados para la obtención, procesamiento, vaciado 

y análisis de los datos lingüísticos. Y una metodología empleada en la selección de los 

hablantes para la recolección de la información necesaria desde el entorno libre y social de los 

mismos.  

Los resultados exponen una lista de los préstamos poco conocidos, con su respectiva 

explicación sobre la categoría gramatical, lengua de origen, clase que pertenece, contexto y uso 

que le dan en el aspecto comunicativo. Se refieren a las voces con información argumentada.  

Discusión explica detalladamente las concordancias y no concordancias con los 

resultados de otras investigaciones léxicas. Estas se expresan el marco teórico, en la parte de 

los antecedentes. Es una breve comparación léxica y semántica.  

Las conclusiones se responden a las preguntas de problema planteadas. Las respuestas 

indican las coincidencias con algunas de las afirmaciones o supuestos mencionados en los 

antecedentes. Además se informa en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

El apartado de recomendaciones emite algunas sugerencias para próximas 

investigaciones pertenecientes al campo léxico-semántico. Las sugerencias están realizadas 

con base en la experiencia propia en este trabajo. La finalidad de las recomendaciones es 

facilitar la ejecución de próximos estudios.  

En referencias bibliográficas se indican las fuentes de información usadas para los 

antecedentes, los conceptos, la metodología y el análisis de los datos léxicos. Todas las 

referencias están descritas en formato de Normas APA (7ª edición). Las fuentes son libros, 

artículos científicos y diccionarios en línea e impresos.  
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Y en anexos se muestran dos tablas. La primera tabla es un instrumento diseñado para 

el vaciado de datos en que se encuentran los préstamos recopilados y organizados en orden 

alfabético con sus fragmentos textuales Y la segunda contiene los términos clasificados y 

organizados.   
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4. Marco teórico  

Los préstamos en el campo de la lingüística consisten en las trasferencias de elementos 

de la lengua de un idioma a otro. La clase más evidente es el prestamos léxico. A causa del 

contacto, una lengua transmite una lexía a otra en un determinado momento por medio de los 

hablantes, quienes socializan de múltiples formas para luego terminar incluyéndola en la 

oralidad.  

4.1.Marco conceptual  

El marco conceptual de esta investigación se compone de una breve explicación a través 

de conceptos, argumentos y ejemplos sobre el préstamo con su tipología, las denominaciones 

en cuanto a la lengua de origen, el proceso de inclusión, las categorías gramaticales y el 

contexto en que se emplea. La intención de este apartado es establecer el concepto adecuado 

para el análisis y discusión conforme a los resultados que se presentan en este estudio dialectal.  

4.1.1. El préstamo lingüístico 

Tradicionalmente cuando no existía la comunicación globalizada era normal que las 

lenguas que compartían un mismo territorio transfieran algunos rasgos lingüísticos de una a 

otra, a estos rasgos los lingüistas han denominado préstamos. El préstamo lingüístico es una 

categoría general que se usa para referir a las transferencias de elementos de una lengua a otra. 

Existen distintas aristas de estudio que se configuran a la intención del investigador. Entre los 

conceptos más claros está la explicación de Lázaro Carreter (1971 [1953]), quien conceptualiza 

al préstamo como “elemento lingüístico (léxico, de ordinario) que una lengua toma de otra, 

bien adaptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo y transformándolo más o menos” (p. 

333). Por elemento lingüístico refiere a una lexía originaria de una lengua que es tomada por 

otra para ser empleada en el discurso de los hablantes ya sea sin o con adaptación (parcial o 

total).  

Los préstamos son la “transferencia” de elementos lingüísticos desde una lengua 

fuente o prestamista a una lengua receptora o prestataria con el objetivo de enriquecer el 

vocabulario de esta última, así lo define Lewandowski (1995), conforme a lo propuesto por 

Hjelmslev: “transferencia de un signo de una lengua a otra, conservándose en general las 

funciones de los elementos; enriquecimiento del  repertorio/vocabulario de una lengua, de un 

dialecto o idiolecto a base del vocabulario de otra lengua, de otro dialecto o idiolecto” (p. 

271). 



8 
 

Luna Traill et al. (2005) definen el préstamo lingüístico como el “elemento de una 

lengua que, mediante un proceso de adaptación fonológica y morfológica, se integra a otra 

lengua: hamburguesa, fútbol, líder, buró. También se le denomina adopción lingüística” (p. 

182). Por lo tanto consideran como la adopción de palabras de una lengua a otra en cuyo 

proceso ocurren cambios fonológicos y morfológicos sobre las mismas.  

En general, el préstamo se define como la trasferencia de un elemento lingüístico (una 

voz o palabra generalmente) a causa del contacto de una lengua con otra, esto implica que 

luego de la adquisición de la palabra pueda ocurrir breves alteraciones sin cambiar el 

significado completo de la misma, o se mantenga sin cambios conservando todo su estado 

original. Además involucra tomar en consideración el proceso de inclusión que sucede en la 

lengua receptora en un determinado intervalo de tiempo. 

Haugen (1950) expresa que el término préstamo no va muy de acuerdo con el contexto 

lingüístico, por lo que implicaría que la lengua prestataria le devuelva a la lengua prestamista, 

y esto no ocurre; tal vez se podría considerar como “difusión lingüística” pero para esto sería 

necesario difundir toda la lengua y no elementos lingüísticos de forma particular. Por lo tanto 

no existe un término tan preciso para determinar aquellas palabras que se transfieren de un 

idioma a otro. Para evitar confusiones en el campo lingüístico es necesario quedarse con el 

término “préstamo”.   

4.1.1.1. Tipología del préstamo lingüístico 

Las distinciones son puntos a considerar para una correcta determinación en el análisis 

de elementos adquiridos en una lengua. Existen varios intentos por clasificar al préstamo 

lingüístico. Uno de ellos es la distinción de Gómez Capuz (2004) quien indica seis tipos. Para 

considerar una breve idea se mencionan las clases:  

- Préstamo formal 

- Préstamo morfológico 

- Préstamo semántico  

- Préstamo léxico 

- Préstamo sintáctico  
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- Calco fraseológico  

En el presente estudio se aborda al préstamo léxico ya que se analizan detalladamente 

cada una de las lexías originarias de otras lenguas y usadas por los hablantes lojanos. Las lexías 

están presentes en las transcripciones de entrevistas. A continuación se indica la definición, 

clasificación y ejemplos de esta clase de transferencia lingüística.  

4.1.2. Préstamo léxico 

El préstamo léxico es el más notorio entre las otras clasificaciones. Entre los conceptos 

más comprensibles está el de Vallejo Arróniz (1986), quien manifiesta que “son las unidades 

léxicas las que más frecuentemente se transfieren de una lengua a otra, y porque los préstamos 

de unidades más pequeñas, morfemas o fonemas, han tenido que pasar necesariamente por el 

léxico” (p. 261). Este tipo de transferencia es la más importante de todas porque en el proceso 

que las voces pasan de un idioma a otro se cruzan con estas algunas unidades lingüísticas, 

morfemas y fonemas para el enriquecimiento del vocabulario.  

El autor López Morales (2004 [1989]) manifiesta que son aquellas lexías que “copian 

exactamente o con ligeras modificaciones, la forma y el contenido semántico de la palabra 

extranjera: parking, part time, OK, screen” (p. 220). Se definiría como los términos que simulan 

igual o casi igual la escritura y el significado de determinadas palabras que provienen de un idioma 

distinto o foráneo, para el uso en el aspecto discursivo del hablante. 

Y Gómez Capuz (2004) define que este tipo comprende a los préstamos que contribuyen con 

una lexía tanto en significante como en significado a una lengua receptora. Por lo tanto se considera 

que la lengua receptora con la lengua fuente tiene una forma de acercamiento en que sus hablantes 

adoptan ciertas expresiones llamativas y exóticas. 

Con base en lo anterior expuesto, se conceptualiza que los préstamos léxicos son 

aquellas voces tomadas de otro idioma, en que algunas ocasiones sufren pequeñas 

adaptaciones o cambios por parte de la lengua que las adquiere. Las adaptaciones pueden ser 

de contexto ortográfico, fonológico y morfológico. Para ello es necesario el múltiple contacto 

de las lenguas. 

4.1.3. La clase del préstamo  

Para determinar la clase del préstamo en este estudio, se ha diseñado la clasificación 
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léxica conforme a lo propuesto por Otaola Olano (2004, pp. 49 y 79), quien toma las 3 primeras 

distinciones de Pottier (1972). Las clasificaciones se explican y ejemplifica a continuación 

conforme a la temática de estudio.  

- Préstamo de lexía simple: Consiste en una sola palabra. 

Ejemplos: bingo, pizza, chef, albañil, cóndor, etc. 

- Préstamo de lexía compuesta: Contiene palabras total o parcialmente integradas.  

Ejemplos: waterpolo, gentleman, showman, backstage, copyright, etc.  

- Préstamo de lexía compleja: Se basa en una secuencia de palabras. 

Ejemplos: hard rock, night club, fast food, best seller, break dance, etc.  

- Préstamo adaptado morfológicamente: Se constituye de un lexema importado más el 

morfema gramatical de la otra lengua (receptora) que se usa para la formación de 

derivados.  

Ejemplos: futbolista, jazzista, boxeador, escaneo, pizzería, etc.  

4.1.4. El préstamo léxico según su procedencia 

Se ha definido que los préstamos son procedentes de otras lenguas. Ahora se indican 

las lenguas que aportan las voces, y que además han influenciado en el idioma español. Según 

Cuesta Martínez (2005), los helenismos, germanismos, arabismos, galicismos, italianismos, 

anglicismos, etc., que están presentes en nuestro léxico español se consideran préstamos. 

Estas voces han sido utilizadas a los largo del tiempo por los hispanohablantes en varios 

discursos de la comunicación cotidiana. Los filólogos consideran como préstamos por el 

estudio de la historia sobre la formación del español. A continuación se detallan estos 

préstamos señalando el concepto y algunos ejemplos con base en lo propuesto por Cuesta 

Martínez (2005, pp. 293-300).  

4.1.4.1. Helenismos  

Se denominan los términos de origen griego. El Imperio Romano heredó y conservó 

aspectos lingüísticos de la Grecia clásica. Además algunas de las palabras griegas llegaron a 

través del latín y del árabe. Existen helenismos de composición culta en diversas áreas. 
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Ejemplos: 

- Botánica y zoología: pétalo, cacto, bacteria, anfibio, arácnido, etc. 

- Física, matemáticas, química y geología: acústica, electrón, ábaco, teorema, enzima, 

proteína, amatista, seísmo, etc. 

- Filosofía: filósofo, agnosticismo, eclecticismo, etc.  

- Medicina, anatomía y ciencias afines: diálisis, síndrome, anemia, encéfalo, fármaco, 

etc. 

- Lingüística: grafía, semántica, acento, fonema, asterisco, etc. 

- Literatura: drama, protagonista, escenografía, diálogo, poesía, etc.  

- Política: anarquía, aristocracia, demagogia, hegemonía, tiranía, etc. 

- Arquitectura, música y otras artes: cornisa, anfiteatro, pentagrama, ritmo, estética, 

etc. 

4.1.4.2. Germanismos  

Se denomina aquellas palabras o expresiones que provienen de lenguas de pueblos 

germánicos antiguos como godos, visigodos, vándalos, francos, etc.; y del alemán moderno. 

Los germanismos no son bastantes en nuestro léxico ya que en el siglo V d.C. los visigodos 

llegaron a la Península Ibérica ya influenciados por la cultura romana.  

Ejemplos: 

- De origen germánico: falda, sayón, toalla, guerra, tregua, yelmo, guardia, ganso, 

bordar, burgo, grima, fresco, etc. 

- Del alemán actual: niqui, vermú, hámster, káiser, barbitúrico, cinc, níquel, cuarzo, 

búnker, demoscopia, etc. 
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4.1.4.3. Arabismos 

Son las voces que nacieron en el idioma árabe. En la península ibérica la cultura árabe 

estuvo presente en un lapso de ocho siglos desde 711 a 1492 d.C., a razón de esto ha aportado 

significativamente a nuestro léxico. Muchas de las palabras que se usan en la vida cotidiana 

son arabismos. De igual manera están presentes en distintas áreas.  

- Astronomía, matemática, química y medicina: acimut, cifra, alambiqué, álgebra, 

alcohol, jaqueca, talco, etc. 

- Botánica y zoología: alcachofa, azucena, espinaca, tamarindo, sandía, jabalí, etc. 

- Agricultura: noria, aceite, algodón, limón, mazorca, etc. 

- Arquitectura: atalaya, albañil, adobe, alcoba, alacena, etc. 

- Actividad bélica: arsenal, adalid, rehén, jinete, etc.  

- Política y religión: alguacil, alcalde, jeque, ayatolá, etc. 

- Vida cotidiana: alpargata, alforja, alicate, almíbar, azúcar, ajedrez, almuerzo, etc. 

4.1.4.4. Galicismos 

Son las voces de origen francés. Son de distintas épocas en que entraron e 

influenciaron. Entre los siglos XI y XII hubo un gran aporte por relaciones comerciales de 

Francia con reinos cristianos. Y en el siglo XVIII se dio una gran influencia de galicismos por 

la llegada de los Borbones a España y el apogeo de la Ilustración. A pesar del influjo de la 

cultura anglosajona todavía siguen ingresando algunas voces del francés 

Ejemplos: 

- Religión, milicia y civil: chambelán, deán, carabina, tropa, cuartel, jefe, gendarme, 

etc. 

- Política: asamblea, complot, entente, bolchevique, etc. 

- Gastronomía: hotel, chef, bufé, mayonesa, champiñón, suflé, anís, etc. 

- Vestimenta: blusa, chándal, cremallera, boutique, maniquí, etc. 
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- Vivienda: chimenea, moqueta, parqué, somier, sofá, etc. 

- Ciencia y tecnología: casete, bisturí, convoy, chasis, garaje, chofer, etc.  

- Cultura y arte: ballet, plató, cuplé, caché, carrusel, etc. 

- Vida cotidiana: cotizar, aclimatar, patrullar, anglófono, banal, etc.  

4.1.4.5. Italianismos 

Son los términos que provienen del italiano. Estos ingresaron en el siglo XIV y XV 

con el auge del Renacimiento y Humanismo en Italia. La mayoría suelen pertenecer a las áreas 

del arte. Todavía se suelen transferir a nuestro léxico. Aquí los ejemplos en algunas áreas 

generales y conocidas.  

Ejemplos: 

- Arquitectura, pintura, escultura: diseño, modelo, escayola, acuarela, caricatura, etc. 

- Música: alegro, arpegio, partitura, sonata, ópera, tenor, etc. 

- Literatura y teatro: poema, cuarteto, soneto, camerino, bufo, gaceta, etc. 

- Comercio y marina: brújula, bancarrota, fragata, empresa, mercancía, etc. 

- Política y sociedad: monseñor, déspota, mafia, gueto, cortesano, etc. 

- Milicia: asalto, cartucho, escolta, escopeta, trinchera, atacar, etc. 

- Gastronomía: lasaña, menestra, salchicha, mozzarella, soda, etc. 

- Vida cotidiana: caminata, carnaval, piñata, casino, payaso, pasarela, brillar, etc. 

4.1.4.6. Anglicismos  

Se denominan los términos y expresiones transferidas del inglés. Influenciaron desde 

la mitad del siglo XX en el español y en las otras lenguas modernas. La mayoría son 

extranjerismos ya que suelen presentar dificultades para la adaptación morfológica y fonética. 

Pues en la actualidad hay muchos campos a los cuales pertenecen.  

Ejemplos: 
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- Animales y plantas: dogo, albatros, secuoya, etc.  

- Ciencia y tecnología: aldehído, chip, multimedia, tóner, escáner, anfetamina, estrés, 

etc. 

- Deportes: béisbol, golf, penalti, hockey, rugby, etc. 

- Vestimenta: blazer, body, short, top-less, jersey, etc. 

- Gastronomía: cóctel, bacón, sándwich, ron, lunch, etc.  

- Música, literatura y cine: blues, rock, cómic, gag, best-seller, fan, etc. 

- Política, economía y sociedad: eslogan, líder, cheque, mánager, gánster, esnob, etc.  

- Vivienda y vida cotidiana: campus, póster, tique, póquer, turismo, detectar, flirtear, 

etc. 

4.1.4.7. Otras aportaciones  

Existen otras lexías que provienen de lenguas peninsulares como catalanismos, 

lusismos y vasquismos; también de lenguas indígenas de América, americanismos.  

- Catalanismos: las voces originarias del catalán como confite, moscatel, bajel, granel, 

retal, barraca, litera, añoranza, clavel, pincel, etc. 

- Lusismos: los términos provenientes del portugués-gallego como bengala, marejada, 

ostra, mermelada, choza, bandeja, morriña, regañar, etc. 

- Vasquismos: las palabras del vasco como izquierdo, aquelarre, zamarra, chistera, 

zurrón, bacalao, ganzúa, etc. 

- Americanismos: las voces originarias del taíno, náhuatl, quechua (quichua en nuestro 

contexto), guaraní, etc. Estos términos ingresaron al español a causa de la 

colonización en nuestro continente.  

Del taíno: maíz, huracán, caimán, canoa, barbacoa, etc. 

Del náhuatl: hule, cacao, aguacate, tomate, chocolate, cacahuete, guacamole, petate, 

etc. 
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Del guaraní: jaguar, ñandú, colibrí, tapioca, etc. 

Del quichua: vicuña, cóndor, guagua, llama, cancha, carpa, etc.  

Con base en lo expuesto, en este trabajo de investigación se determinará cuáles 

préstamos están en el español lojano, haciendo uso de una tabla para un correcto orden y fácil 

visualización y análisis. A continuación se describe el modo en que las voces ingresan a un 

idioma hasta el objetivo de no considerarse extranjeras.    

4.1.5. El proceso de inclusión de los préstamos 

Para que las lexías pasen de un idioma a otro se da un proceso interesante. Haugen 

(1950) señala que “el proceso tiene lugar cuando los bilingües reproducen un patrón  de un 

idioma en otro” (p. 231); indica que dicho proceso de inclusión de las lexías de la lengua 

fuente a la lengua prestataria inicia con el uso en los hablantes, quienes en sus discursos 

emplean palabras de ambas partes, con el paso del tiempo estas pasan a ser usadas por el resto 

de hablantes de la lengua receptora. 

Prat Sabater (2016) alude que el proceso es constante ya que sucede desde que inicia 

hasta que muere la lengua o idioma, cuyos términos ingresan como extranjerismos y terminan 

siendo préstamos léxicos, por las distintas formas de adaptación que ocurren en estos. La 

transformación de una voz se la considera como “obligatoria”.  

La influencia interlingüística se produce siempre desde el momento en que una lengua 

empieza a existir hasta que desaparece; por lo tanto, en el contexto lexicológico, lo 

que se presenta como proceso de adaptación, sea o no factible, no deja de ser un 

proceso de integración. Es decir, desde el momento en que un elemento léxico 

(extranjerismo) entra en una determinada lengua (punto sincrónico), empieza su 

historia en un entorno lingüístico nuevo, cuyo punto final no será otro que un resultado 

diacrónico (préstamo léxico) (p. 263). 

Para que una voz se inserte por completo en un idioma debe complementar ciertos 

niveles en el lapso de varios años. Gómez Capuz (2005, pp. 15-27) señala 3 etapas 

significativas sobre el proceso de inclusión de una lexía a la lengua receptora. Se señala cada 

una con una breve explicación.  

Etapa 1: La lexía foránea ingresa por primera vez a una lengua. Es posible que sea 
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rechazada por los hablantes porque no la conocen por completo.                    Se la denomina extranjerismo 

crudo, ya que no se asemeja a las reglas de la lengua prestataria. Aún no existe adaptación, solo 

una transferencia.  

Etapa 2: La palabra extranjera sufre los procesos de asimilación fónica, gráfica, 

morfológica y semántica en que se eliminan o se sustituyen vocales y consonantes para 

adaptarse a la reglas de la lengua receptora. El extranjerismo se transforma en préstamo 

adaptado. 

Etapa 3: La lexía ya no es considerada por los hablantes como palabra extraña o 

diferente. Solo a través de la etimología se puede determinar a qué lengua pertenece. 

Empiezan a crearse nuevas palabras con base en la voz adaptada.  

La inserción de una palabra implica la transmisión, la adaptación y la creación de 

nuevos términos a partir de la misma. Muchas de las palabras que utilizamos en el discurso 

español no se perciben como foráneas por la escritura y pronunciación similar y familiar que 

empleamos. En el próximo numeral se menciona la gramática en el contexto del préstamo 

para la correcta clasificación y análisis en la matriz.  

4.1.6. Categorías gramaticales de los préstamos léxicos   

Las categorías gramaticales que  más se evidencian en los préstamos léxicos son: 

sustantivo, verbo, adjetivo e interjección. A continuación se exponen los conceptos a partir de 

lo propuesto por la RAE (2010) complementándolos con ejemplos de la temática para una 

buena comprensión.  

4.1.6.1. Sustantivo 

El concepto sobre esta categoría dice: “Los sustantivos denotan entidades, materiales o 

inmateriales, de toda naturaleza y condición: personas, animales, cosas reales o imaginarias, 

grupos, materias, acciones, cualidades, sucesos” (p. 209). El sustantivo es la palabra que 

designa a personas, animales y cosas; ya sea de forma propia, común o colectiva, también 

tangible o abstracta. 

Ejemplos: barman, cuy, cancha, pizza, alcohol, convoy, etc.  
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4.1.6.2. Verbo  

En cuanto al verbo determina que “es la única clase de palabras en español con flexión 

de tiempo, aspecto y modo” (p. 49). Se denominan aquellas acciones que realizan las personas, 

animales o cosas que se pueden modificar de acuerdo al tiempo y al pronombre personal.  

Ejemplos: brillar, editar, garantizar, manejar, amarcar, etc.   

4.1.6.3. Adjetivo  

En relación a esta categoría se conceptualiza que “es una clase de palabras que modifica 

al sustantivo o se predica de él aportándole muy variados significados. En un gran número de 

casos, el adjetivo denota propiedades o cualidades” (p. 235). El adjetivo cumple la función de 

describir al sustantivo, ya sea de forma interna y externa, con la variación al género y número.  

Ejemplos con préstamos: ancestral, depresivo, financiero, loco, chulla, etc.  

4.1.6.4. Interjección  

En cuanto a la interjección se denomina como:  

… una clase de palabras que se especializa en la formación de enunciados exclamativos 

(§ 42.4). Con la interjección se comunican sentimientos e impresiones, se ponen de 

manifiesto diversas reacciones afectivas o se induce a la acción. Asimismo, algunas 

constituyen fórmulas que codifican verbalmente determinados comportamientos 

sociales convencionales, como los saludos  y despedidas, las felicitaciones o los 

agradecimientos (p. 623) 

Se denomina aquella palabra que expresa sentimientos e impresiones en distintos 

ámbitos presentándose frecuentemente con el uso de signos de admiración, además no es 

variable en género y número.  

Ejemplos: ¡bingo!, ¡bye!, achachay, ayayay, atatay, etc. 

Las clasificaciones gramaticales de las transferencias lingüísticas son otras más, pero 

se han indicado conforme al ámbito de esta investigación para analizarlas en conjunto con la 

tipología y el origen de procedencia. En la siguiente subparte se indica el contexto de las voces.  
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4.1.7. El contexto 

En la oralidad los préstamos suelen ser expresados en distintos entornos de habla que 

se especifican acorde a los argumentos o ejemplificaciones por parte del hablante. La definición 

pertinente para el análisis contextual de la voces es de Coseriu (1955) quien describe que el 

contexto es “toda la realidad que rodea un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia 

física, como saber de los interlocutores y como actividad” (p. 48). Consiste en el entorno donde 

sucede la palabra o discurso, las acciones y conocimientos del interlocutor, todo en el estado 

de la comunicación. Este autor además clasifica al contexto en 3 tipos: idiomático, verbal y 

extraverbal; estos contextos se explican a continuación (pp. 48-50).  

El contexto idiomático: consiste en la lengua en sí como fondo del “hablar”. El discurso 

hablado es una parte de la lengua que la representa por completo. Cada palabra es una 

representación menor de contexto (campo significativo)  como la palabra verde, que significa 

un tipo color, se asocia con otras palabras de la misma semántica: azul, gris, amarillo, etc. 

El contexto verbal: se basa en el discurso como “entorno”. Cada signo y cada parte del 

discurso es un “contexto verbal”. Tal como las expresiones: la casa de Juan y la casa de  Austria; 

cuyos determinadores propuestos revelan el significado del signo casa.  

El contexto extraverbal: se constituye por las circunstancias no lingüísticas percibidas 

directamente o conocidas por los hablantes. Este contexto de divide en 6 subtipos: 

a) El contexto físico engloba las cosas que están a la vista del hablante o las que se 

adhieren a un signo. El aspecto de la diexis sucede en un contexto físico y se particularizan las 

cosas que existen en el contexto.  

b) El contexto empírico consiste en el “estado de las cosas” que los hablantes expresan 

sobre un lugar o momento determinado. No es necesario que dichas cosas sean visibles.  

c) El contexto natural es el  universo empírico, una totalidad de contextos empíricos. En 

este contexto están singularizadas e individuadas, para todos los hablantes en el plano empírico, 

las cosas como sol, luna, cielo, etc.  

d) El contexto práctico u ocasional consiste en la “ocasión” del hablar, como el dialogar 

con una anciano para pedir un favor o exigir un derecho. Un conjunto de funciones 

gramaticales, semánticas y estilísticas se desempeñan tácitamente en este tipo de contexto.  

e) El contexto histórico se compone por los aspectos históricos que los hablantes conocen, 

como la historia de una persona o de una nación. Los nombres comunes como alcalde, médico, 

etc. pueden ser denotaciones individuales en los contextos históricos de forma particular como 

la palabra “rey” que es la denotación individual en un reino.   
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f) El contexto cultural engloba todo lo que forma parte de la tradición cultural de una 

determinada comunidad (que puede ser pequeña o extensa). Es una forma distintiva de contexto 

histórico. Tal es el caso de la palabra “Dios” que es individualizado por la tradición cristiana 

en el idioma español, y en el latín deus indica a un dios cualquiera.  

El contexto se analizó en conjunto con el uso de los préstamos para cumplir el segundo 

objetivo específico propuesto. Conforme a los fragmentos textuales de diálogo se indica y se 

explica el tipo de contexto que pertenece acorde a lo señalado. A continuación se indican los 

antecedentes usados para la formulación de las preguntas de problema.  

4.2. Antecedentes: Investigaciones sobre los préstamos  

Los estudios sobre los préstamos lingüísticos, vistos desde el contexto de 

investigaciones señalan la frecuencia y modo de uso por determinados hablantes de distintas 

partes de la región andina e hispana. Se especifican los estudios lingüísticos con la información 

lexical.  

4.2.1. Préstamos de lenguas indígenas 

Las investigaciones siguientes se asocian a un subtema del contacto entre lenguas 

indígenas y con el español. Quintanilla Anglas (2002) cree que el contacto entre quechua y 

español “es un fenómeno que se ha dado ‘desde siempre’” (p. 104), en su investigación que 

tiene por objetivo explicar el significado de las lexías jato y palta en el español coloquial de 

Lima, mediante encuestas y entrevistas realizadas a los hablantes entre edades de 12 a 30 años 

y la consulta significativa en gramáticas y diccionarios quichuas, concluye que jato en el caso 

de sustantivo tiene un significado de ‘casa’ y en la cuestión de adjetivo, ‘dormido’, así mismo 

palta con significado de ‘vergüenza’ en el uso de sustantivo, ‘confundido’ en caso de adjetivo, 

y ‘molestar(se)’ en el caso de verbo. Constenla Umaña (2005 [2002]) opina que el “contacto 

entre la lengua española y las lenguas indígenas americanas ha sido la dominación de los 

hablantes de las segundas por los hablantes de la primera” (p. 65). En su investigación propone 

como objetivo analizar el efecto de las lenguas indígenas en el español y viceversa mediante la 

revisión de documentos sobre estudios de lenguas indígenas de Uriel Weinreich, Bárbara 

Lininger, Ricardo Nardi, entre otros autores. En cuanto a los préstamos lingüísticos determina 

que en el contexto fonético se evidencia que los bribris, de Costa Rica,  en su español utilizan 

las vocales y consonantes nasales como [´nõ] en no, [´mãh ] en mas, [´mw̃ε̃nɔ̃] en bueno, [ɲẽnɔ̃] 

en lleno, etc. La sustitución de [β] por [b] ocurre de la forma [´aβe]→[´abe] en ave; y otras 

características más. En cuanto al ámbito gramatical, el español argentino de Santiago del Estero 

utiliza sufijos de origen quechua -na, -ncha, -chi, -lo, e -y en voces como picana, bolanchar, 
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reventachir, mudrilo, mamitay, etc. Y del aspecto lexical, las voces elote o choclo que sirven 

para hacer mención al maíz tierno en el español de Centroamérica y Sudamérica, purruja para 

nombrar al jején en Costa Rica, así mismo nacume que indica al  líder de cofradía religiosa; 

entre otros préstamos más que caracterizan al español americano. Calvo Pérez (2005) supone 

que los empréstitos de lenguas indígenas “han sido bastantes y además importantes” (p. 235), 

se centra en exponer los vocablos quechuas usados en el español peruano, mediante la revisión 

de un corpus en preparatoria que lo publicó en 2009 con el nombre de Nuevo Diccionario 

español-quechua, quechua-español: este contiene la recopilación de quechuismos actuales e 

históricos basados en las obras de Diego González Holguín, Domingo de Santo Tomas, Inca 

Garcilaso de la Vega, entre otros. Encontró voces prestadas como cancha, carpa, chacra, 

cóndor, zapallo, sanco, chuchupe, gallata, shillinto, mate, ñacto ‘pájaro carpintero’, ñaña 

‘niñera o hermana’, ñato ‘chato o pequeño’, ñeque ‘coraje o valor’, etc., además determina que 

chicha ‘bebida de maíz’, cebiche, y yuca no son palabras de origen quechua. Tremblay (2007) 

sospecha que “la influencia de las lenguas indígenas en el castellano fue mucho más 

considerable en el léxico que en los demás campos de la lingüística” (p. 77). Esta autora se 

centra en explicar las voces indígenas que han influido en el español, con el análisis del corpus 

de Davies 2001-2005, CORDE (Corpus Diacrónico del Español) y el CREA (Corpus de 

Referencia del Español Actual). Afirma que existen préstamos de la lengua taína (canoa,  

hamaca, batata, etc.), del náhuatl (aguacate, hule, tomate, etc.), del maya (cigarro), del 

quechua y aimara (cancha para designar a espacio o lugar, llama, papa, mate, etc.), del tupi 

guaraní (jaguar, ananá, tapir, etc.), del araucano (malón, gaucho y poncho para indicar una 

vestimenta). Estos términos se encuentran en las obras literarias españolas e 

hispanoamericanas. Constenla Umaña y Tremblay estudian los indigenismos tomando en 

consideración algunos usos de carácter distinto. Gómez Rendón y Adelaar (2009) caracterizan 

que los niveles altos de bilingüismo en los hablantes del quechua fomenta más el empleo de 

préstamos del español. En este trabajo exploran los préstamos léxicos con la revisión de notas 

de campo de una tesis doctoral y de un corpus de habla espontánea recogido de las comunidades 

quechuas de Imbabura. Mediante  la consulta etimológica en diccionarios de las lenguas 

español, quichua y tsafiki los autores determinan que los préstamos léxicos provienen de 

lenguas que estuvieron en contacto como el Cara (pre-Inca, Inca y Colonial temprano), 

Quechua (Inca), lenguas barbacoanas (pre-Inca, Inca y Colonial temprano), y lengua española 

(Colonial temprano hasta la actualidad). Mencionan adaptaciones fonéticas en las voces 

españolas como [yeřo] (hierro), [xuižu] (juicio), etc. La velarización en la lexías [xurkita] 

/forketa/ (horqueta), [xazinda] /fasienda/ (hacienda), etc. El empleo de síncopa sucede en las 
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voces sañora (zanahoria), tempora (temporada), etc. Además sucede el aumento del sufijo -na 

en la palabras kaballuna ʻalgo para montar a caballoʼ, afilana ʻalgo para afilarʼ, y en otras más. 

Y sobre el aspecto lexical presentan las palabras del Cara (kuytsa ʻniñaʼ, pilis ʻpiojo del 

cuerpoʼ, pigala ʻhierba andinaʼ, etc.), del Quechua (allchi ʻnieto/aʼ, shigra ʻbolsa de redʼ, 

mullapa ʻmanojo o nudoʼ, etc.), de lenguas barbacoanas (puzun ʻestómagoʼ, tupan 

ʻmurciélagoʼ, tazin ʻnidoʼ, etc.) y del español (luziru ʻluceroʼ, baka ʻvacaʼ, rilampagu 

ʻrelámpagoʼ, etc.).  Gómez Rendón (2013) supone  que “la costa norte del Pacífico ecuatoriano 

debió albergar una importante variedad lingüística antes de la conquista castellana” (p. 13); por 

lo tanto su estudio tiene como objetivo identificar las lenguas habladas en la costa ecuatoriana 

durante la conquista española. Con el análisis de documentos históricos de Jacinto Jijón y 

Caamaño, y del corpus lingüístico del “esmeraldeño” (lengua prehispánica que denomina solo 

el autor) de 1877 denominado Pallares-Wolf, concluye que el esmeraldeño es un producto de 

sociedad zamba porque contiene préstamos léxicos del castellano (fechinisa ʻhacerʼ, kansalene 

ʻcansarseʼ, finalene ʻllegarʼ, etc.), del kichwa (wallpa, kuchampa, kuchi, etc.), de lenguas 

barbacoanas (pikiwa de puchuwa, viaksho de  vi’chisha, tica, de t´yayu, etc.), de lenguas 

chocoanas (po similar a p’ua , ama a jama, aba a sããma, etc.) y de algunas lenguas 

prehispánicas, mesoamericanas y africanas (mache, chiche, yawá, etc.). Esta lengua es el 

resultado de la influencia de otras hablas andinas y costaneras. Con el análisis de la 22° edición 

del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), desde lo histórico-documental, Abul 

Fadl (2014) sospecha que “los préstamos quechua se siguen usando en casi toda América. 

Muchos se emplean con sentidos diferentes en los países hispanoamericanos, sobre todo los 

del área andina, y a veces dentro del mismo país” (p. 38),  se centra en identificar los préstamos 

del quechua en  dicho material, con la recolección de un total de 312 préstamos (un 0,35% del 

total). En cuanto a las adaptaciones fonéticas expone que en el proceso de castellanización se 

da el cambio de los fonemas /w/ por (gu) (guagua de wáwa, guaraca  de waraká, guando de 

wantu, etc.) y /k/ representado por (k) y (q) se sustituye por (c) (cachina  de kachinaq, coca de 

kuka, chasca de cháska, etc.) sustitución de las vocales  por (u) por (o) e (i) por (e) (chocho de 

chuchu, poro de púru, cóndor de cúntur, chupe de chupi, pite de piti, etc.) y simplificación de 

grupos de consonantes (choclo de choccllo, paico de páykko, chuspa de chchuspa, etc.) Sobre 

el aspecto léxico  y gramatical destaca que algunas de las voces tienen múltiples significados 

y doble categoría gramatical (se usan como sustantivos y adjetivos, y como sustantivos de 

ambos géneros), mismas que tratan varias temáticas como la flora (achira, chamico, cancha, 

etc.), la fauna (cóndor, quinde, vicuña, etc.), la gastronomía (guarapo, humita, máchica, 

poroto, sanco, etc.), los componentes de la vestimenta (anaco, chullo, ojota, etc.), los oficios 
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(auca, chasqui, mamacona, etc.), la música (quena, huaiño, yaraví, etc.), adjetivos sobre el 

carácter y descripción personal (morocho para indicar a la persona morena y a un tipo de maíz, 

quegua, guacho, guagua, ñato, ñaño/a, etc.), verbos (amarcar, catatar, chuchoquear, chancar, 

tincar, etc.), adverbios (de yapa, a puchos, antarca, etc.) e interjecciones (achachay, opa, tatay, 

etc.). De acuerdo al contexto en que se usen, algunos préstamos léxicos tienen distintos 

significados. En la fraseología, Bolaños-Fabres (2015) estima que el empleo de “unidades de 

sintaxis total o parcialmente fijas que incluyen morfemas del quechua revela mucho sobre la 

riqueza etnográfica, lingüística y cultural” (p. 138), por lo tanto analiza la situación del 

préstamo lingüístico, con la revisión de documentos que contienen unidades fraseológicas (UF) 

ecuatorianas. Con base en el bilingüismo representado señala que los préstamos léxicos 

indígenas se evidencian en simples palabras usadas frecuentemente que dan un aspecto 

significativo al contexto en que se hable. El vocablo poncho no solo refiere a la prenda de vestir 

sino a la identidad o autoestima del individuo, “pisarle el poncho” significa ‘agredir a alguien’. 

Se usa chicha para hablar coloquialmente a la persona entrometida, “y vos que chicha quieres”. 

Y la lexía guambra que significa joven se emplea en la expresión “ser un guambra feo” 

aludiendo a la persona mal educada; entre otras expresiones más. Además señala voces 

quechuas que son de uso general en el español ecuatoriano: guagua,  cuy, choclo, chupe, 

chuchuca (chochoca, maíz partido), mote, paico, changa, cancha, amarcar, carishina, llucho, 

etc. Las frases expresadas por los hablantes del castellano reflejan una cierta influencia de 

lenguas indígenas mediante unidades léxicas. En lo histórico-documental, Ramírez Luengo 

(2018) considera que “la mayor parte de ellos [los estudios] se centra en el análisis de las 

variedades de esta lengua [español peruano]” (p. 41). En su análisis se propone describir el 

léxico de los hablantes monolingües y bilingües del Perú pertenecientes al siglo XVII con la 

revisión de documentos históricos lingüísticos de la época recogidos por José Luis Rivarola y 

la consulta en el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) y DAMER (Diccionario 

de Americanismos). Determina que la presencia de las lexías de origen quechua, antillano y 

cuna como cabuya, chácara/chacra, maíz, papa, guaico, etc. pertenecen a los hablantes 

monolingües (del español), y anacobija, cacique, camachico, chácara/chacra, chicha, cóndor, 

llama, maíz, papa, etc. pertenecen a los bilingües (español-quechua). Los hablantes 

monolingües y bilingües del siglo XVII han sido influenciados por algunas lenguas indígenas, 

por consecuencia sucede el uso de americanismos en  el discurso. Y en cuanto a Colombia, 

Lancheros Redondo (2018) expresa que “algunos indigenismos, sobre todo los de las primeras 

oleadas (arahuaquismos, caribismos antillanos y nahuatlismos), son comunes o su uso está 

bastante difundido en el español en general y en el de Colombia en particular” (p. 26), en su 
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estudio lingüístico plantea como objetivo analizar la influencia de los indigenismos léxicos 

mediante la revisión documental de información lingüística sobre el español colombiano de los 

autores José Montes Giraldo, María Rodríguez de Montes, Siervo Mora, entre otros más. 

Determinó que existen algunos indigenismos como quechuismos (cancha ʻsarnaʼ, chuma 

ʻborracheraʼ, guagua ʻmano de piedra de moler y niñoʼ, mecha ʻverrugaʼ, tacar ʻmachacarʼ, 

etc.), muisquismos (cuba ʻhijo menor, benjamínʼ, quincha ʻtominejo, colibrí o miembro virilʼ, 

totear ʻreventar, estallarʼ, etc.), caribismos (ahuyama ʻcalabazaʼ, capibara ʻcarpincho, 

chigüiroʼ, piapoco ʻtucánʼ, etc.) y tupí-guaranismos (curumí ʻniño pequeñoʼ, payé ʻmédico 

tradicionalʼ, maracuyá, etc.). El castellano de algunos países de América se caracteriza por 

poseer voces indígenas que eran  usadas desde épocas precolombinas.  

4.2.2. Préstamos del idioma español 

Otros estudios de Ecuador y Perú indican de forma cualitativa y cuantitativa la 

presencia de las categorías gramaticales mediante el uso de empréstitos españoles en el 

quichua. Muysken (1984) manifiesta que antes de los años ochenta, la  visión general del 

contacto lingüístico no había sido muy clara, a razón de esto plantea como objetivo analizar el 

estado de arte centrados en los problemas frecuentes de las investigaciones lingüísticas con la 

revisión de los estudios de Einar Haugen, Uriel Weinreich, Lucinda Hart-González, entre otros 

autores más. Concluye que el quechua tiene hasta el 45% de préstamos del español, y el español 

tiene muy pocos préstamos del quechua. Las palabras prestadas que más se destacan son 

sustantivos, adjetivos y verbos. Existen algunos trabajos lingüísticos realizados de la provincia 

de Imbabura cuyo análisis se enfoca en la aplicación del castellano sobre el discurso oral del 

quichua. Uno de esos es el de Hurley (1996 [1993]) quien cree que la pragmática no ha sido 

estudiada a fondo en el idioma quichua, por lo tanto  se centra en examinar las formas de 

peticiones del quichua ecuatoriano, con la aplicación de un cuestionario basado en el modelo 

de Blum - Kulka, House y Kasper de 1989 (listado de peticiones), entrevistas semidirigidas 

realizadas entre los años 1989 a 1992 a 75 hombres quichuahablantes de Otavalo cuyas edades 

son entre 25 y 50 años, y la elaboración de las transcripciones informáticas. Comprueba la 

existencia de los préstamos españoles 7% a 50% en el discurso de las peticiones (formales y 

vulgares) realizadas por los informantes. Por lo tanto este autor señala que el discurso quichua 

tiene un alto grado de presencia de préstamos del idioma español. En el siguiente trabajo el 

autor resalta las múltiples formas de uso de palabras del español en el discurso quechua. Feke 

(2003) opina que en Perú hay una “situación bilingüe intensa con respeto a los hablantes de 

(…) el quechua y el español” (p. 237), en esta investigación se propone explicar el proceso que 
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demandan las adaptaciones fonéticas quechuas en los préstamos léxicos españoles, mediante 

la revisión de 279 préstamos léxicos del texto Spoken Cuzco Quechua de 1967 que contiene 

palabras castellanas aplicadas a los hablantes nativos del quechua de Cuzco (desde los de mayor 

a menor capacidad en el español). Determina desde un contexto fonético que los hablantes al 

incorporar lexías españolas presentan adaptaciones fonéticas como el uso de los fonemas 

vocálicos /i/ y /u/ como ispixu [ispihU] de espejo, bintana [bintana] de ventana, etc. La 

simplificación de grupos de consonantes [rs], [rr] y [dr] en [r] y [s] sucede en kumari [kumarI] 

de comadre, karitira [karitira] de carretera, almusay [almusay] de almorzar, etc. La metátesis 

existe en la palabra “lo” que se sutituye por “ul” como Yusulpayki [yusulpaykl] de la frase 

“Dios se lo pague”, etc. Las palatalizaciones consisten en la sustitución de la [n] por la [ñ], y 

la [l] por la [ll] como kiwña [kiwña]  de quinua, iskuylla [iskuylla] de escuela, istashun 

[istashun]  de estación, etc. La alteración de diptongos se expresa con la eliminación de una 

vocal de VV a V como asinda [asinda] de hacienda, con la inserción de una semiconsonante 

de VV a VCV mayistra [mayistra]  de maestra, y con la conversión de una vocal en 

semiconsonante de VV a CV o VC, Pawlu [pawlU]  de Paolo. La pronunciación del acento en 

la penúltima sílaba, todas las palabras se transforman a graves, existe en kafiy [kafiy] de café, 

Husiy [husiy] de José, etc. Y el cambio de /b/ por /w/, /d/ por /r/, /g/ por /y/, y /f/ por [h], [ph] 

y [p] ocurre en kawallu [kawallU]  de caballo, laru [larU] de lado, siyaru [siyarU] de cigarro, 

hirukaril [hirukaril] de ferrocarril, phuspuru [phuspurU]  de fósforo), phasil [phasil] de fácil, 

etc. Con la aplicación de lexías del español se dan cambios en las articulaciones de los hablantes 

del quechua. Ambos autores reflejan la influencia de un superestrato, la caracterización 

fonética, en los hablantes quechuas al incorporar nuevas lexías a sus vocabularios. Gómez 

Rendón (2006) sospecha que como el quichua con el castellano “han estado en contacto intenso 

y prolongado, ambas lenguas se han influido mutuamente” (p. 17). En su investigación se 

centra en descubrir los condicionamientos tipológicos con la frecuencia de uso de los préstamos 

léxicos castellanos en el quichua de Imbabura, mediante el empleo de un corpus de habla 

espontanea recopilado entre el 2003 y 2004: transcripciones de entrevistas semidirigidas 

realizadas a los hablantes nativos entre 56 y 69 años de comunidades indígenas como Casco 

Valenzuela, Angla y El Topo. El autor precisa que los préstamos en el discurso del quichua se 

dan en un 61, 46% los sustantivos, 13,21% los verbos, 9,84% los adjetivos, y 2,48% los 

adverbios. Otra trabajos del mismo autor, Gómez Rendón (2008) expresa que los sustantivos 

son los préstamos más usados. El investigador explora las limitaciones lingüísticas con la 

frecuencia de uso de los préstamos léxicos, mediante el empleo de transcripciones usadas en la 

investigación anterior, determina que en el aspecto fonético existe la sustitución de algunos 
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fonemas vocálicos /e/ por /i/ y /o/ por /u/ como [pátrun] patrón, [prizidínti] presidente, [mísa] 

mesa, [últimu] último, etc. El empleo de apócope y síncopa, la eliminación de fonemas al inicio 

y en el interior de las palabras,  sucede en tempora  de temporada, sañora  de zanahoria, 

almotrador  de administrador, etc., y otros fenómenos más que existen. Y referente a lo 

gramatical y lexical, los sustantivos con 55,56% representan el mayor número de préstamos 

del español, seguido por los verbos con 16,87%, adjetivos con 7,94% y adverbios con 1,83%. 

Los sustantivos españoles son los más usados en los discursos de la lengua quichua. En la 

comparación de variedades lingüísticas, Gómez Rendón (2012) considera que “los préstamos 

más importantes son los verbos y los sustantivos, seguidos de los adverbios y los adjetivos” (p. 

63). Se propone explicar el origen y las características del chapu shimi y del jopará, con el 

análisis de un corpus lingüístico oral (transcripciones de entrevistas) recogido entre 2004 y 

2006 del guaraní en Paraguay y del kichwa en Ecuador. Concluye que el chapu shimi posee el 

origen del léxico castellano y la gramática del quichua. Además tiene préstamos léxicos del 

castellano en gran cantidad que se destacan en orden descendente como verbos, sustantivos, 

adverbios, adjetivos, pronombres, preposiciones y conjunciones. Mientras tanto que el  jopará 

tiene el léxico y las alternancias del discurso que varían de acuerdo al grado de bilingüismo del 

hablante, pues tiene la presencia de  préstamos castellanos en baja cantidad que se evidencian 

como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios de igual manera, en orden descendente. 

Muysken y  Rendón resaltan que el quichua tiene más préstamos léxicos del español, que este 

último del quichua. Los préstamos también han sido estudiados en contexto fonológico. Ferrell 

Ramírez (2016) estima que cuando dos lenguas están en contacto “una lengua recibe 

influencias de la otra, como elementos del léxico y fonética” (p. 53), por lo tanto se centra en 

estudiar los préstamos castellanos del Diccionario Quechua Junín-Huanca (1976) de Rodolfo 

Cerrón-Palomino. Los empréstitos encontrados en cuanto al aspecto fonológico resalta que 

existe alteración de vocales  en los cambios de la /e/ por la /i/, y la /o/ por la /u/ (birdi de verde, 

pulbu de polvo, etc.), la aféresis, síncopa y modificación del diptongo (chikurya de achicoria, 

mirinda de merienda, huybis de jueves, etc.), sustitución de /ua/ y /ue/ por “w” (kwatru de 

cuatro, swirti de suerte, etc.), el empleo del acento grave en las palabras agudas, graves y 

esdrújulas (muday de mudar, gallariita  de gallareta, aanimu de ánimo, etc.), la conservación 

de las oclusivas sonoras /b/, /d/ y /g/ (balur  de valor, tuldiira de toldera, gaallo de gallo, etc.), 

la modificación de la oclusivas sonora /g/ (antiibu de antiguo, suydra de suegra, etc.) y 

sustitución de /b/ por /w/ (aawash  de haba, wispira  de víspera, etc.). En cuanto al léxico se da 

con el aumento de vocales y consonantes como (iilu de hilo, raama de rama, laasu de lazo, 

etc.). Y sobre el aspecto morfológico con la adición del sufijo quechua –cha (balurchay 
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ʻinfundirse de valorʼ, sintichay ʻponer cintasʼ, etc.).  

4.2.3. Préstamos del idioma inglés 

Se hallaron trabajos lingüísticos interesantes de los anglicismos usados en el español. 

Según Castillo Fadic (2002), “la mayor parte de los préstamos consignados lleva ya un tiempo 

más o menos considerable en circulación” (p. 492), en su estudio analiza los préstamos léxicos 

que afectan tanto el plano del contenido y de la expresión con la revisión metalexicográfica de 

la DRAE de 1992. La autora determina  y propone algunas categorías de adaptación  conforme 

a los niveles fonológico, ortográfico y morfológico para el análisis del préstamo léxico, entre 

las cuales se encuentran lexías que no sufren adaptación (bar del inglés bar, sauna del finlandés 

sauna, etc.), voces que se adaptan en el plano fonológico (desodorante del anglicismo 

deodorant, coque del anglicismo coke etc.), en lo ortográfico (búster del anglicismo booster, 

bóxer del anglicismo boxer, etc.) y en lo morfológico (gaélico y gaélica del anglicismo gaelic, 

prospectar del anglicismo to prospect, etc). La mayor parte de los préstamos sufren algún tipo 

de adaptación. Haboud y de la Vega (2008) opinan que existe “el retroceso del kichwa frente 

al influjo de otras lenguas —como el inglés—, que se equiparan con prestigio y modernización” 

(p. 184), proponen como objetivo exponer las características del castellano serrano central del 

Ecuador, en especial Quito, en los aspectos de fonética, sintaxis, semántica, léxico, etc. Dentro 

del léxico aborda las voces del quichua y del inglés. Para los préstamos quichuas procede a 

realizar encuestas a estudiantes universitarios de 2 instituciones de Quito, entre las edades de 

20 y 27 años,  con el uso de 100 términos quichuas tomados de una obra de Gustavo Fierro, 

afirma  que los jóvenes conocen y emplean menos del 50% de los quichuismos, además usan 

palabras como morocho para designar al maíz blanco, y runa para decir tosco, impuro o de baja 

calidad .Y para las voces del  inglés, determina que los hispanohablantes de Ecuador utilizan 

man para designar a jóvenes y adultos de ambos sexos. Además, con el análisis lingüístico de 

una investigación de Manuel Acosta realizada en el año de 1996, indica los préstamos simples 

como bar, show, rap, etc., compuestos con distintas mezclas entre sustantivos, proposiciones 

y verbos como playoff, bypass, password, airbag, videoclub, etc., calcos sintácticos como 

microonda, aire acondicionado, efectos especiales, y otras expresiones en las que mezclan 

quichua e inglés como El Indio Inn, Saragurito net. En cuanto a la frecuencia de uso de palabras 

inglesas, Solís Aroni (2012) cree que los anglicismos “son usados en todo ámbito del discurso 

[español] tanto en la forma oral como en la escrita” (p. 62). En su estudio que tiene por objetivo 

analizar los anglicismos más usados en el castellano peruano, con la revisión de periódicos de 

Lima como El Comercio, La República, La Primera y Ajá, basándose en la clasificación 
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lingüística de préstamos de Einar Haugen, determina que los anglicismos simples (grafía y 

pronunciación del inglés) se usan en un 71% (shopping ʻcomprasʼ, spoiler ʻalerones para 

autosʼ, full ʻllenoʼ, etc.), los híbridos simples (palabra inglesas con morfema español) en 22% 

(baipasear, rulear, luquear, etc.), los híbridos compuestos (palabra inglesa y española) en 6% 

(blogósfera, piernas de gym, chongoshow, etc.) y los calcos (palabra inglesa con traducción 

literal en el español) en 1% (fast food ʻcomida rápidaʼ y top secret ʻultrasecretoʼ, etc.). Estos 

son empleados en los géneros discursivos académicos, deportivos, periodísticos, etc. Las 

palabras extranjeras tienen más influencia sobre el castellano, el modo de uso de algunos 

hablantes es cada vez más frecuente.  

4.2.4. Préstamos de varios idiomas  

Se encontrón una investigación sobre préstamos variados empleados en español. 

Guerrero Ramos (2013) sostiene que “el patrimonio léxico de una lengua se enriquece no solo 

con la formación de neologismos autóctonos sino con la adopción de préstamos” (p. 126), Esta 

autora explora el español desde el punto de vista de los préstamos lingüísticos, con el vaciado 

de lexías del Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias para 

comparar con el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (DCECH) de Joan 

Corominas y José Antonio Pascual, y la revisión del corpus de neologismos Neuoma (realizado 

entre 2007 y 2011 con dos periódicos de Málaga: El Sur y La Opinión de Málaga). En cuanto 

a los préstamos léxicos indica que predominan de varias lenguas como arabismos (hégira, 

muley, mixtiárabe, etc.), galicismos (almete, borne, hovero, etc.), italianismos (pestón, capari, 

casea, etc.), anglicismos (facebook, fast food, brownies, cherry, etc.), del francés (champagne, 

cuisine, sauvignon, etc.), del alemán (gibelinos, calabria, etc.) y de otros idiomas más. El 

castellano abarca voces de otras lenguas dominantes para permanecer enriquecido sin 

considerarse como una lengua distinta y aislada de las otras.  

Todos los antecedentes presentados mencionan a los préstamos léxicos estudiados 

desde distintos tipos, concepciones personales, fuentes informativas y espacios geográficos. 

Por lo tanto, en la presente investigación dialectológica se detallan los préstamos léxicos 

utilizados por hablantes lojanos, con el análisis de las palabras obtenidas de entrevistas 

transcritas. En el siguiente apartado se especifica la metodología que se llevó a cabo para la 

efectiva ejecución de la investigación.  
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5. Metodología  

La presente investigación dialectológica indica los nuevos hallazgos de préstamos en 

el campo de la oralidad, por lo tanto es necesario detallar el cómo se llevó a cabo. En este 

apartado se señala el tipo de investigación, su enfoque, diseño y alcance. Luego se habla de un 

corpus lingüístico valorado como fuente de datos, en donde se detallan las técnicas y recursos 

empleados para  la recolección de todos los datos necesarios. También se indica el instrumento 

utilizado para el vaciado y análisis de los datos. Todo esto con el fin de cumplir los objetivos 

específicos propuestos. 

5.1. Tipo de investigación: enfoque,  diseño y  alcance. 

Es necesario detallar las características de este estudio dialectológico mediante la 

tipología investigativa que pertenece. El tipo de enfoque es cualitativo, porque se  hizo una 

descripción y valoración de los datos obtenidos y los resultados encontrados. Se expresó el 

conocimiento (la unidad epistémica) de forma textual para resolver las preguntas planteadas 

como problema.  Así lo conceptualizan Hernández Sampieri et al. (2014 [1991]): “Extrae 

significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente 

(aunque el conteo puede utilizarse en el análisis)” (p. 10).   

En cuanto al diseño, es no experimental, ya que las variables de estudio planteadas, 

tanto sociales como lingüísticas permanecieron sin cambios o alteraciones. Para la obtención 

de los datos, los informantes no fueron puestos a prueba en circunstancias distintas, sino que 

se hizo desde el contexto normal y común de los mismos.  Los autores anteriores lo mencionan: 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152).  

Y sobre el tipo del alcance, es explicativo, puesto que se dio una explicación de las 

condiciones en que son empleados las voces prestadas. Para ello se describió no solo las 

características sino el contexto y los modos de uso en la expresión oral de los hablantes. El 

concepto sobre el alcance explicativo indica: “su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 

(p. 95).  
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5.2. El corpus 

5.2.1. Contextualización 

Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto de Investigación denominado El 

castellano hablado en Loja (1940-2019): aproximaciones diatópica, diastrática y diafásica. El 

Proyecto fue aprobado por la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Loja 

en marzo de 2019, e identificado con el código 36-DI-FEAC- 2019. Entre los objetivos se 

encontraba la elaboración de un corpus lingüístico. Este fue construido con base en entrevistas 

transcritas y luego usado para el análisis de los datos léxicos. Para la elaboración del corpus se 

empleó algunos pasos organizados.  

5.2.1.1.  Proceso de recopilación de datos  

Toda metodología de investigación requiere de un orden y proceso para lograr los 

objetivos propuestos. Es por esto que para la recolección de los datos se procedió a cumplir 

con una serie de pasos de forma organizada, con el uso de técnicas y recursos, que al final 

resultaron ser efectivos. Estos pasos se detallan y justifican a continuación:  

1º Paso -  Selección de la muestra y contacto de los informantes: Se empleó la técnica 

de muestreo por cuotas que consiste en seleccionar a las personas con ciertas características 

requeridas para la investigación, “en el muestreo por cuotas se escogen personas con las 

características deseadas, pero no se seleccionan aleatoriamente de la población” (Pérez 

Gutierrez et al.,  2018, p. 2). Se consideró las variables sociales como sexo, edad y lugar de 

procedencia. Con la variable de sexo se planteó localizar grupos de familias de 4 generaciones 

como grupo  masculino que consiste en nieto, hijo, abuelo y bisabuelo; y grupo femenino con 

nieta, hija, abuela y bisabuela. Para la variable edad a la primera generación (nieto o nieta) se 

consideró hablantes entre las edades de 18 a 39 años, la segunda generación (hijo o hija) entre 

40 a 59  años, la tercera generación (abuelo o abuela) entre 60 a 79 años, y la cuarta o última 

(bisabuelo o bisabuela) entre las edades de 80 a 99 o más. Y para la variable lugar de 

procedencia se tomó en cuenta a los informantes que hayan nacido y vivido en cualquiera de 

los 16 cantones de la provincia. 

Una vez definidos los tipos de informantes se procedió a emplear la técnica bola de 

nieve. Esta consistió en preguntar a los amigos y conocidos sobre la ubicación de los 

informantes requeridos, y pedir que los mismos pregunten a otros amigos y conocidos, sobre 

la localización de otros más, para que el tamaño de la muestra se vaya incrementando 
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progresivamente. Se obtuvieron los números de contacto de los hablantes requeridos. Esta 

técnica metafóricamente se denomina así porque una bola de nieve que al caer por una ladera 

de nevada se va haciendo más y más grande, así lo conceptualizan Espinosa Tamez et al. 

(2018): 

Esta técnica no probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una red 

social, la cual nos permitirá contactarlos. Trata que los individuos seleccionados para 

ser estudiados recluten a nuevos participantes entre sus conocidos, así el tamaño de la 

muestra incrementa durante el desarrollo del muestreo (p. 4). 

2º paso - Definir la técnica de recolección: Se decidió emplear la técnica de la entrevista 

sociolingüística. Esta consistió en realizar un diálogo o conversación grabada con el informante 

logrando que se exprese de manera coloquial y espontánea. La intención de empleo de esta 

técnica fue permitir que el mismo hable de lo que más le gusta o sabe. Así lo indica Pitkowski 

(2010):  

La situación creada para una entrevista sociolingüística no es ‘natural’, pues la 

conversación es grabada, a diferencia de las conversaciones sociales de la vida 

cotidiana, en el trabajo de campo lingüístico se debe lograr que el informante hable en 

un estilo coloquial y espontáneo, en el habla no formal de la vida diaria (p.40). 

Se planteó que en los primeros momentos del diálogo se realice preguntas como ¿cuál 

es su nombre completo?, ¿qué edad tiene?, ¿dónde nació?, ¿actualmente a qué se dedica?, 

¿cómo son las fiestas de este lugar?, ¿cómo las celebra?, ¿cuáles son las comidas típicas?, 

¿cómo las prepara?; entre otras preguntas relacionadas a los temas de familia, trabajo, 

costumbres, alimentación, entretenimiento, etc. Luego, que durante la conversación se evite 

emplear preguntas cerradas e interrumpir al informante, ya que para mantener la conversación 

es necesario el uso de preguntas abiertas, comentarios y permitir que el mismo responda cada 

pregunta en el tiempo que requiera. Se concretó que la entrevista sea grabada en audio o video 

mínimo de 20 minutos porque en los primeros 10 el hablante suele notarse inseguro.   

3º paso - Planificar y visitar: Luego que se localizó a los informantes con sus datos de 

contacto, primeramente se realizó llamadas telefónicas para así darse a conocer y fijar la fecha, 

hora y lugar específico para la visita y ejecución de la entrevista. Posteriormente se efectuó las 

actividades de planificación como preparar los recursos (documentos de consentimiento 

informado y smartphones con aplicaciones de grabación de audio y video), fijar las fechas de 
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salidas a los cantones y gestionar el transporte para la movilización al lugar de los informantes. 

Ya en el lugar específico donde se encontraba cada hablante, luego de haberse trasladado en la 

fecha acordada, se empezó realizando conversaciones previas con la intención de generar la 

confianza y tranquilidad requerida para el diálogo de entrevista. Luego, se pidió que el mismo 

firme el documento de consentimiento informado en el que se detallaba la información y 

confidencialidad de la investigación.  

4º paso -  Entrevistar: Una vez que el informante se encontrara apto y dispuesto para la 

entrevista, se procedió a buscar un espacio, cerca del lugar, que esté libre de ruido para una 

efectiva grabación del diálogo. En unas ocasiones se aplicaba la entrevista individual porque 

había un grado de cercanía conocido o semiconocido previamente entre el entrevistador y el 

informante, y en otras la entrevista colectiva o grupal, porque el informante tenía un grado 

desconocido con los entrevistadores. La entrevista individual consiste en la participación de 

dos personas, un entrevistador y un entrevistado, es la técnica más común. (Niño Rojas, 2011), 

y la colectiva se basa en una reunión de grupo en que los participantes dialogan a profundidad 

en un ambiente relajado e informal, pues existen dos variaciones: la una en que hay dos o más 

entrevistadores y un entrevistado, y la otra de dos o más entrevistados y un entrevistador 

(Hernández Sampieri et al., 2014 [1991]; Niño Rojas, 2011). Para la entrevista colectiva se 

utilizó de dos a cinco entrevistadores con la finalidad de facilitar la conversación en un 

ambiente tranquilo y evitar que se silencie o apague en algún momento, y para la individual se 

aplicó con dos participantes en un mismo ambiente de diálogo. Se trató que el informante 

olvidara, durante la conversación, que está siendo grabado. Se iniciaba con un saludo y una 

breve presentación personal, luego se aplicaba las preguntas planteadas. Frecuentemente se 

tomaba en cuenta que la grabación llegue a los 20 minutos con el uso de comentarios y 

anécdotas propias emitidas relacionados al tema. Superados estos minutos ya no había 

necesidad de controlar el tiempo porque la entrevista estaba concretada en el ambiente relajado, 

y podía ser grabada unos minutos más hasta donde el informante lo permitía. Se entrevistó a 

117 informantes. 

Por lo tanto, en cuanto a la fuente de datos, este trabajo se caracteriza por ser una 

investigación de campo. Muñoz Rosales (2002) señala que la investigación de campo es aquella 

que se realiza in situ, es decir, en el lugar donde se encuentra la información necesaria para el 

estudio. Para este trabajo se recurrió al lugar donde se disponía la información, donde los 

hablantes estuvieron para ofrecer los datos lingüísticos necesarios, haciendo uso de la 
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observación de las personas en su entorno social y familiar. 

5º paso – Transcribir las grabaciones: Se empleó el programa computacional de Word 

para la transcripción digitalizada tal y como se expresan los participantes en los diálogos 

grabados.  Para ello primeramente, se subió los videos a una cuenta personal en la plataforma 

digital de YouTube activando los subtítulos, luego se procedió a descargar los subtítulos con el 

empleo de DownSub, programa online que sirve para descargar los subtítulos de  los videos de 

YouTube con solo el uso del link copiado y pegado. Y finalmente, de forma sistemática, se 

procedió a completar y corregir escuchando las grabaciones de las entrevistas en velocidad de 

reproducción de 0.75 y 0.5 en la plataforma, distinguiendo entre las líneas del informante con 

I y del entrevistador con E, en el caso de las entrevistas colectivas a los entrevistadores se los 

reconocía con E1, E2, E3, etc. Se empleaba entre 5 y 8 horas en cada material. Además se tomó 

en cuenta digitar hasta los mínimos detalles con el uso de alargamientos de palabras, y de 

algunas marcas y etiquetas de PRESEEA (2008). 

<ruido = ""/>  

<ruido_fondo>  </ruido_fondo>  

<risas = ""/>   

<entre_risas>  </entre_risas>   

<registro_defectuoso>  </registro_defectuoso>  

<interrupción_de_grabación/>  

<silencio/>  

<ininteligible/>  

<cita>  </cita>  

<simultáneo>  </simultáneo>   

<transcripción_dudosa>  </transcripción_dudosa>  

Las transcripciones que se hizo fueron de todos los informantes entrevistados. Todos 

estos pasos se llevaron a cabo en un tiempo establecido con la guía de una docente. La ejecución 

y transcripción de las entrevistas de manera sistemática permitió obtener mucha información 

en poco tiempo.  

5.2.2 El subcorpus: la información seleccionada para esta investigación 

Luego que las entrevistas fueran transcritas, corregidas y revisadas detalladamente se 

procedió a seleccionar la cantidad de información suficiente para este trabajo. Para la selección 
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únicamente se consideró la variable social: lugar de procedencia. Se tomó a un informante de 

cada cantón con su respectiva entrevista transcrita, una cantidad suficiente para encontrar 

préstamos de carácter importante. Conforme a la información del corpus, los hablantes que se 

entrevistaron en su cantón natal son de Saraguro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, Puyango, 

Chaguarpamba, Olmedo y Loja. En la ciudad de Loja se ubicaron 3 informantes: Celica, 

Macará y Espíndola; y en Catamayo, uno de Cariamanga.  

Tabla 1 

Lista de informantes seleccionados  

Cantón Edad Sexo 
Código de la 

entrevista 

Loja 75 años Masculino E1 

Saraguro 49 años Masculino E2 

Catamayo 20 años Femenino E3 

Gonzanamá 79 años Femenino E4 

Espíndola 50 años Femenino E5 

Chaguarpamba 49 años Femenino E6 

Olmedo 93 años Femenino E7 

Quilanga 43 años Femenino E8 

Macará 22 años Femenino E9 

Celica 26 años Masculino E10 

Puyango 65 años Masculino E11 

Cariamanga 38 años Femenino E12 

 

El tamaño de este muestreo cualitativo fue seleccionado en consideración a la 

representatividad. Conforme al objetivo propuesto de este trabajo se planteó que 12 

informantes (variados en sexo y edad) son suficientes para investigar lexías prestadas en la 
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oralidad de los hablantes lojanos. Tójar Hurtado (2006) conceptualiza lo indicado, conforme a 

lo que proponen Holstein y Gubrium en 1994. 

El muestreo cualitativo es “intencional”, esto es, la persona que investiga va adoptando 

decisiones de selección de los diversos elementos de la realidad social a investigar en 

función de los propósitos de la investigación y de los rasgos esenciales de esa misma 

realidad que se va encontrando y construyendo (p. 186).  

La finalidad del tamaño de este muestreo es descubrir voces prestadas interesantes que 

aporten al conocimiento del castellano lojano, a partir de una cantidad mínima y considerable 

de datos recogidos.  Martínez Salgado (2012), conforme lo que expresan Patton en 2002 y 

Mayan en 2009, manifiesta que no es necesario cumplir ciertas pautas para el tamaño de una 

muestra ya que lo  principal a considerar es la información nueva que se pueda encontrar.  

En este campo no hay reglas para decidir el tamaño de la muestra y, si hubiera que 

enunciar alguna, está sería: “todo depende”. Depende del propósito del estudio, de lo 

que resulta útil para lograrlo, de lo que está en juego, de lo que lo hace verosímil, y en 

última instancia, incluso de lo que es posible […] el investigador debe continuar 

indagando no hasta el punto de una quizá inalcanzable saturación, sino hasta el 

momento en el que considere que puede decir algo importante y novedoso sobre el 

fenómeno que lo ocupa (pp. 616 y 617).  

El cantón Saraguro es un caso particular porque es un territorio donde el castellano está 

en contacto con el quichua, lo que determina que el hablante expresa términos propios del 

segundo idioma que no están extendidos en el castellano de la provincia. Los términos se 

especifican en el apartado de conclusiones.   

 

5.3. Procesamiento de datos. 

Se inició con el procesamiento luego que las entrevistas fueran selelccionadas. Para el 

procesamiento y la presentación de los datos en resultados, primeramente se eliminaron todas 

las etiquetas de PRESEEA, los alargamientos de palabras y las líneas del diálogo de los 

entrevistadores, ya que solo se necesitó lo que expresa el entrevistado. Y luego se procesaron 

todas las transcripciones con Text Analyzer (versión 1.0), programa informático que identifica 

las diferentes palabras escritas y su frecuencia de uso en un texto. Con la lista de todas las 

palabras reconocidas y ubicadas en un documento de Word, se procedió a identificar cuáles son 

voces prestadas mediante el resaltado. 
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5.4. Vaciado de datos  

Para identificar los préstamos léxicos que contienen cada entrevista se consultó la 

etimología mediante cinco fuentes lexicográficas,  dos sitios web: Diccionario de la lengua 

española (DLE) (2021) (versión electrónica) y Lexico (2019) con los diccionarios español, 

inglés e inglés-español;  y tres diccionarios que contienen palabras quichuas en la forma 

original y castellanizada: Glosario del Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay (2010), 

Kichwa. Yachakukkunapa Shimiyuk Kamu (2009), y Shimiyukkamu. Diccionario Kichwa-

Español, Español-Kichwa (2007). Después se procedió a ubicarlos en el instrumento de 

vaciado que se detalla a continuación. 

5.4.1. Instrumento para el vaciado de datos  

Para detallar toda la información encontrada de los préstamos léxicos, se procedió a 

construir previamente un instrumento de análisis. Las ideas para la elaboración de la matriz 

fueron  tomadas de las formas de análisis léxicos de los antecedentes anteriormente enunciados. 

Tremblay (2007), Guerrero Ramos (2013) y Lancheros Redondo (2018) distinguen términos 

de la lengua de origen como anglicismos, italianismos, galicismos, germanismos, algunos tipos 

de indigenismos, etc. Y los estudios de Tremblay (2007), Haboud y de la Vega (2008) y 

Bolaños-Fabres (2015) mencionan los fragmentos textuales en que aparecen algunos 

indigenismos, que para este trabajo se lo hizo con otros tipos más de préstamos. Este 

instrumento se muestra a continuación. 

Tabla 2 

 Instrumento para el vaciado de datos  

Préstamo léxico 

 

Lengua de origen Fragmento textual 

   

   

   

 

Esta matriz se trabajó en un documento de Word por el fácil manejo del programa. En 

la primera columna se ubicó el préstamo léxico encontrado en las listas de palabras. Luego, en 

la segunda se especificó la lengua de origen. Y finalmente en la tercera se ubicó los fragmentos 

textuales con líneas de diálogo del informante en que la voz aparece. En algunos casos se 
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eliminó algunas líneas innecesarias y se adicionó las de entrevistadores, así mismo sin etiquetas 

ni alargamientos, esto con el fin de que los fragmentos sean comprensibles al momento de 

analizar los usos y contextos. La matriz completada se encuentra en el apartado de anexos. 

5.5. Modo de análisis  

Luego de vaciar los datos se procedió a revisar la matriz. La forma de analizar se hizo 

con base en los conceptos anteriormente planteados en el marco teórico. La lengua de origen 

se especificó conforme a las clasificaciones propuestas por Cuesta Martínez (2005). La clase 

del préstamo se distinguió aplicando las definiciones planteadas de Otaola Olano (2004). La 

semántica  de cada término se consultó de las cinco fuentes lexicográficas, indicadas 

anteriormente, más del Diccionario de neologismos del español actual (NEOMA) (2016) 

(versión web). La categoría gramatical se dedujo conforme a las definiciones de la Nueva 

gramática de la lengua española. Manual de la RAE (2010), en consideración a los 

significados consultados. El contexto se describió acorde a la distinción de Coseriu (1955). Y 

el uso se interpretó en relación a los fragmentos textuales de las líneas de diálogo en que 

aparece el préstamo. En el siguiente apartado se indican los resultados encontrados con base 

en el análisis realizado.  
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6. Resultados  

Los préstamos léxicos se detallan a continuación en orden alfabético con fragmentos 

textuales de las entrevistas en que aparecen. En cada préstamo la información atiende a los dos 

objetivos específicos planteados. Los fragmentos contienen líneas del informante distinguidas 

con I, y del entrevistador o entrevistadores solamente con E. Se han encontrado en mayor 

medida quichuismos y anglicismos, y muy pocas voces de otras lenguas.  

6.1. Americanismos 

6.1.1. Voces del quichua: 

Las palabras de origen quichua o quichuismos son las más abundantes en el corpus de 

análisis. Se indican algunos préstamos de lexía simple, lexía compuesta, lexía compleja y con 

adaptación morfológica.  

6.1.1.1.  Quichuismos de lexía simple 

Los quichuismos que se caracterizan por un solo término son los siguientes. 

 cancha/kancha: Es el espacio físico para realizar deportes o espectáculos (RAE, 2021). 

Este sustantivo es encontrado solamente con este concepto en las entrevistas transcritas 

de Saraguro, Puyango y Espíndola de la forma simple, y con los derivados canchas y 

canchita. Aquí un fragmento textual. 

E: y aparte así  de ir a la finca ¿qué otras cosas le gusta hacer? 

I: yo / ahorita últimamente yo no antes me gustaba el deporte cuando e joven me gustaba jugar 

vóley / […] en la tarde / como estaba cerquita la cancha / hasta tarde […] más antes por ejemplo 

cuando más joven solo se jugaba los días domingos / los días sábados no había poca gente tovía 

en ese tiempo aquí […] como digo ahí los días domingos nos reuníamos ahí a jugar en la cancha 

ahí se juagaba de todo / bolas vóley /  yo más jugaba vóley (E11). 

El entrevistado de Puyango usa el término cancha para mencionar al lugar donde se 

juega el vóley, y el punto de encuentro de las personas en los fines de semana. Lo 

enuncia en un contexto histórico porque relata el entretenimiento en la época de su 

juventud. La cancha es el sitio de encuentro para los amigos.   
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 cápac/kapak: Su significación es ‘rey’ y ‘soberano’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). 

Este sustantivo es hallado únicamente en la transcripción del diálogo de Saraguro de 

modo simple, y con el derivado cápacs.  

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] // pasa de ahí al veintiuno de marzo / ¡perdón! al veintiuno de 

diciembre primero / en donde ya se empieza a ver / ya pues ¡mire! septiembre octubre noviembre 

y diciembre / ya pa ver ¿qué? ya brota / […] ya ya y entonces allí dicen vamos a a también a ver 

a nuestro líder cápac / Huayna Cápac pues líder / ¡ya! tonce el cápac significa líder ¡ya! tonce 

porque aquí cada a cada año se elige al presidente de las comunidades / tonce en diciembre ya 

están quien va a ser nuestros cápacs / (E2) 

El informante utiliza el vocablo en el contexto cultural para referenciar al ‘líder de la 

comunidad’: la persona importante en la celebración del Cápac Raymi, uno de los 

cuatro Raymis o fiestas tradicionales andinas que se conmemora el 21 de diciembre de 

cada año. El hablante, al ser una persona mestiza, enuncia términos que configuran la 

identidad del mundo indígena y occidental.   

 chacana/chakana: Es una especie de cruz, considerada como deidad quichua, también 

conocida como “cruz del sur” (Chimbo Aguinda et al., 2007; Encalada, 2010).  Se 

compone del término chakay: cruzar; y –na  (Estermann, 1998, citado en Valle Araujo, 

2021), el sufijo -na indica el instrumento con que se ejecuta la acción (Lema 

Guanolema, 1997); por lo tanto es el ‘instrumento para cruzar con lo superior’ dentro 

de la sabiduría andina. Este sustantivo aparece exclusivamente en la entrevista 

transcrita de Saraguro. Aquí un fragmento textual:  

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] ahí sí empieza ya la el baile / baila / bailan 

los novios y los padrinos […] y hay una cruz cuadrada que está colgada encima […] así / esa es 

la chacana que se llama / en relación a los / al Tahuantinsuyo […] ¿ya? / entonces la cruz 

cuadrada / que está también allí en el parque / ahí y entonces ahí bailan / ¡pucha! y bailan pero 

con un pañuelo (E2). 

El hablante de Saraguro usa el vocablo con un significado más específico de ‘cruz 

cuadrada que se utiliza en la celebración de las bodas’, esto en el contexto cultural 

porque habla de la manera de celebrar las bodas en Saraguro, La chacana es un símbolo 

de la cosmovisión andina heredado del antiguo imperio incaico, el Tahuantinsuyo.  

 chacra: Es la granja o alquería, la casa de trabajo que contiene una finca agrícola (RAE, 

2021). Este sustantivo es encontrado solamente en las transcripciones de los diálogos 
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de  Gonzanamá y Puyango con la significación  de ‘lugar o espacio de tierra destinado 

para cultivo’.  

I: en enero / dici a fines de diciembre enero / hasta febrero siembran / de ahí ya no más/ 

[…] 

E: ¿y digamos por qué siembran durante ese tiempo y no en otros en otros meses o  en otros?/ 

I:   eh como ser horita / ya acaban los roces los que tienen terreno / a rozar / a tumbar faiques a 

remover lo que haiga para quemar para ser una chacra / pa el otro año sembrar vuelta / no mucho 

porque ta luego llega (E4). 

La entrevistada de Gonzanamá emplea esta lexía en el contexto cultural porque habla 

acerca de la forma para preparar el terreno en la época de la siembra. La chacra es el 

terreno listo para el trabajo agrícola. 

 chúcara: Su significación es ‘no amansado (domesticado)’ en el contexto del ganado 

vacuno y caballar (RAE, 2021). Este adjetivo es encontrado exclusivamente en la 

transcripción del diálogo de Olmedo. Aquí el enunciado:  

I: en el río / cuando en unas de esas baja un hombre montado en una mula […] sí por la bajada 

de acá y llegó abajo tas se se bajó de la mula pasque amarró la alforja en el lomillo (…) y se 

montó pes en la mula me parecía que media chúcara esa mula ligeritico por la por el río (…) y 

di ahí ya pasó y mitad de río le vuela el sombrero el viento  al al agua […] y se va el sombrero 

por ahí mismo a ese hombre ya le daba el agua hasta por aquí […] y no lo podía alcanzar al 

sombrero yo decía déjelo ¿no cierto? […] yo creo que sí lo cogió pero ya hasta pu aquí le daba 

la agua se metió por esa poza (E7). 

La entrevistada usa la lexía en el contexto histórico ya que narra la ocasión en que un 

hombre perseguía su sombrero en el río, que a causa del viento le fue despojado. Esta 

persona iba montado sobre una mula ‘no domesticada’. El adjetivo funciona acorde al 

tipo del animal.  

 chuchoca: Es el maíz cocinado, seco y molido (RAE, 2021). Este sustantivo aparece 

únicamente en el diálogo transcrito de Gonzanamá. Aquí un fragmento textual:  

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas con la 
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harinita  que se le  saca al mayiz / (E4). 

La informante emplea este vocablo con el significado de la RAE en el contexto cultural 

porque habla de los alimentos que tradicionalmente suele preparar con el maíz. La 

chuchoca es el ingrediente para la preparación de un plato típico y familiar.  

 chumu: Su significación es ‘ebrio’ o ‘borracho’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). Este 

adjetivo es encontrado solamente en las trascripción de la entrevista de Cariamanga. 

Aquí el enunciado:  

I: mi papá él él lo que me contó nomás que le había salido mi abuelito en paz descanse que ya 

falleció / y dicía como lo quería mucho a mi papi dice y una vez mi papi estaba medio chumu 

y se ha ido al baño dice cuando es que se le presentó el papá es que le dijo hijito como ha dejado 

una hija que a él le había dejado recomendando porque él era  el primero que le había dicho  

hijito cuidarala a la Carmita no la dejarás solita  / y mi papi nos contaba que le había hablado 

pero clarito que se le había presentado de blanco (E12). 

Con la misma significación antes indicada la entrevistada usa el término en el contexto 

histórico, ya que expresa la anécdota en que el padre se comunicó con el abuelo 

fallecido. Chumu es la descripción de estado consciente del personaje ante el 

acontecimiento sucedido, que al fin puede ser o no creíble.   

 ¡chuta!: Su significación es ‘la piola o alambre para tender ropa’ (Chimbo Aguinda et 

al., 2007), caracterizándose como sustantivo. Esta palabra aparece únicamente en la 

transcripción de la entrevista de Saraguro.  

I: y cuando es la la ceremonia también del matrimonio / […] ¡chuta! es larguísima / empieza en 

el templo de ahí llegan a la casa y dan los parabienes que se llama / […] los familiares de los 

novios /  antes que entren cada uno le desea la / el bienestar la felicidad desde el más niño 

entonces si es que hay cincuenta cincuenta intervenciones […] pues se tarda hartísimo (E2). 

El hablante usa en forma de interjección, indicando una expresión de asombro, 

conforme a lo conceptualizado por Torres (2002, mencionado en Encalada, 2010), por 

el tiempo largo que se emplea en dar los parabienes. Esto sucede en el contexto cultural 

porque el informante habla del modo tradicional de celebrar las bodas.  

 curi/kuri: Su concepto es ‘oro’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). Este sustantivo aparece 

exclusivamente en la transcripción de la entrevista de Saraguro. Aquí el enunciado: 

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] así como hacen los del 
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norte la toma de la plaza allá en Otavalo todo / acá es la toma del curicancha  se llama […] 

cancha grande curi oro […] la cancha de oro  la riqueza y todo (E2). 

El informante usa esta voz con el concepto indicado, ante la explicación parcial del 

concepto de curicancha. Esto ocurre en el contexto cultural pues quien expresa el 

término cuenta sobre el modo de celebrar las fiestas indígenas de los andes o Raymis. 

El oro o curi expresa simbólicamente la abundancia de la tierra.  

 cuy: Es un mamífero pequeño y roedor, de orejas cortas y cola casi nula, conocido 

también como conejillo de indias (RAE, 2021). Este sustantivo es hallado únicamente 

en la entrevista transcrita de Saraguro en forma simple, y derivada como cuyes. Existe 

el siguiente ejemplo: 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que nadie les 

diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar ¡cuota! […] ¡ya!  

y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? y entonces ahí le ponen 

un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le cubren con el arroz / y le / después 

le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado / y al lado el el agua el refresco lo que 

sea / que de repente puede ser un tacho con horchata / puede ser un galón de agua pura / de 

repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! //  […] ya cuando se ter termina la fiesta de estar 

en la relación / le devuelven lo que dio […] le llaman y el dueño de la fiesta  otra vez hace lo 

mismo y le agradece / le hace otro pinzhi  

[…] 

E: ¡ya! ¿de de de lo que hayan preparado pues ellos vuelta? ¡claro! 

I: ¡no pues! ellos preparan el cuy / tienes que pelar trecientos cuyes […] ¡claro!  trecientos pollos 

/ (E2) 

El entrevistado emplea esta palabra para expresar, desde el contexto cultural, al 

mamífero cocido que conforma una de las ofrendas más tradicionales de los 

saragurenses, el pinzhi. El cuy es un símbolo andino del plato fuerte.   

 guagua: Se conceptualiza como ‘niño de pecho’ (RAE, 2021). Este sustantivo aparece 

con esta significación en los diálogos transcritos de Gonzanamá y Cariamanga en forma 

simple, y con el derivado guagüita. Aquí un fragmento textual: 

E: ¿pero a usted le pagaban por el trabajo que hacía? 

I: nada no me pagaron a mí /  nada nada no […] y no como era yo así no sabía de nada yo como 
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me crié como enjaulada / yo no me yo no supe nada de / no yo de pagos nada /  nada solo salía 

así me trajo mi mamá / decía que de allí mis patrones me dieron a una hija por ahí que había 

tenido una guagüita /  pero yo no sabía de la guagua nada yo no sabía sino que yo sabía decir 

sino quería que me lleve mi mamá ese señor / dijo  no no porque estaba la mujer con guagua 

quería que le lave los pañales (E4). 

La informante de Gonzanamá usa estas lexías con la misma idea de ‘bebé’. Se expresa 

en un contexto histórico en visto que la persona relata una anécdota personal sobre el 

trabajo y el cuidado al nieto del patrón. También es encontrado con otros significados 

más solamente en la transcripción del diálogo con la misma informante mediante los 

derivados guaguas y guagüitas. Aquí tres fragmentos textuales.   

(1) I: justo de dieciocho años que los estaba ajustando / ahí ps como yo nunca había sabido que 

cosas era del mes me enfermé esto del mes / pero yo no sabía nunca más antes no / pero hora 

veo que guaguas de doce  no yo no de dieciocho ahí / por eso a mí ese cambio de vida me tocó 

de cincuenta y cinco / (E4) 

(2) I: trabajando duro y fuerte /    lava y lava […] ahilando   hilo para / ajeno ganando  y pesetas // 

[…] a veces la que era de buena paga me daban sino / por hay una que me daban así un dos tres 

me daban saquitos de maíz o unas dos yuquitas / o guineitos ya está el día // con eso mantenía 

mis guaguas yo […] justo una vez no les daba escuela un profesor me demandó / que por qué 

no doy escuela a las guaguas / criarlas así (…) así como digo de lavados fu yo lavaba en cantidad 

y hora como toy con / me duele esta mano me duele está me dijo la doctora que sí son 

reuneumáticos están pasados de frío / (E4) 

(3) I: cuando veo alguna conversando  me cae mal   sí digo ve pues muchachas y lástima veo unas 

boniticas que se hacen de unos por ahí ¡Diosito bendigo!   no no siquiera digo    sino tienen un 

espejo una fuente de agua viéndose los bonitas que son y se hacen ¿de qué?   pero así imagínate 

ps 

[…]  

E: jovencitas se casan 

I: ¡guagüitas! ¡guagüitas! / una de doce años ya salió con guagua // (E4) 

La entrevistada emplea guaguas para referenciar a ‘los adolescentes’ mediante la 

expresión “guaguas de doce” en el primer fragmento y “¡guagüitas! / una de doce años” 

en el tercero. Ambos términos se encuentran en contextos históricos porque es una 

anécdota personal y una reflexión de la juventud femenina, respectivamente; y a ‘niños’ 

con la frase ‘que por qué no doy escuela a las guaguas’, en el segundo fragmento cuyo 
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contexto es histórico ya que relata los esfuerzos por cuidar, alimentar y educar a los 

hijos. 

 guarapo: Es el jugo de la caña de azúcar exprimida (RAE, 2021). Este sustantivo es 

encontrado solamente en la transcripción de la entrevista de Espíndola. Aquí un 

enunciado:  

I: mis padres vivían    / y era muy bonito porque / en esa entonces éramos niños así como nos 

hacían trabajar también nos divertíamos […] y la molienda  pues viene de la caña ¿no? […] 

había en esa entonces una / una hornilla muy grande / […] que ahí ponían este / había unas cosas 

que le llamaban voporaradoras ahí se ponía el guarapo / eso se hacía hervir por largas horas / 

hasta que […] daba el punto de sacar la panela (E5). 

La entrevistada utiliza este término con la acepción antes indicada en el contexto 

histórico, pues habla de su niñez y del trabajo en la molienda para la elaboración de la 

panela. El guarapo es el ingrediente principal en la producción de este endulzante.  

 juyayay/huyayay: Expresión que significa ‘¡viva!’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). Es 

encontrado únicamente en la transcripción del diálogo de Saraguro. Aquí un fragmento 

textual: 

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] vienen zapateando 

gritando el Juyayay pues […] juyayay s  / ¡claro! juyayay significa alegría / […] ¡viva!    

¡felicidad! / […] ¡claro! ese es el Juyayay / eso usó como / canción eh Abel Sarango alcalde […] 

eso fue la canción de él / el Juyayay  pues es muy (E2).  

El hablante emplea el término como sustantivo para hacer mención a una canción 

Juyayay del grupo musical Jayac. Además de indicar el significado de esta voz, añade 

al concepto las palabras de: ‘felicidad’ y ‘alegría’. Esto ocurre en el contexto cultural 

porque la persona indica la celebración de las fiestas tradicionales andinas o Raymis. El 

Juyayay es una obra musical de la cultura andina que se baila en las festividades y 

refleja la identidad de los ecuatorianos.  

 máchica: Es la harina de cebada o maíz tostados (RAE, 2021). Este sustantivo es 

hallado exclusivamente en la entrevista transcrita de Gonzanamá. Se presenta el 

siguiente enunciado:  

E: ¿la chicha la hacen con maní? 

I: la chicha se le hace  sea  maní crudo o sea también / maní tostado […] se lo hace la chicha 
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con mayiz tostado / mimo máchica que dicen […] se para la olla que este hirviendo con una 

yerbita luisa unas yerbita / o canela o anís / se hierve la agüita y cuando ya esté hirviendo se 

deshace en en una fuentecita esa harina el maní se deshace bien deshasidita / se le suelta que 

hierva un poquito ya / y ya está pero que el agua ya este hervida (E4). 

La entrevistada usa el vocablo referenciando a la ‘harina del maíz tostado’ en el 

contexto cultural en vista que habla del proceso para la elaboración de la chicha. La 

máchica es un ingrediente de esta bebida.  

 marca: Verbo conjugado de amarcar. En infinitivo se conceptualiza como ‘tomar en 

brazos’ (RAE, 2021). Esta palabra aparece solamente en el diálogo transcrito de 

Saraguro. Aquí un fragmento textual.  

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca al Niño 

[…] son muy elegantes ellos / y ahí sí es cosa seria porque / según estimo / por lo menos diez 

años a futuro ya está ocupado / a quién va hacer eso / (E2).  

El informante utiliza esta lexía para la explicación del concepto de marcamama ‘quien 

toma en brazos al Niño Dios’. La palabra se da en el contexto cultural puesto que habla 

de las personas importantes en la celebración de la Navidad. La palabra marca es una 

aféresis de amarca. 

 minga: Es la reunión de personas para cumplir un trabajo gratuito (RAE, 2021). Este 

sustantivo es  hallado solamente en la transcripción de la entrevista de Chaguarpamba 

de forma simple, y con el derivado mingas.  

E: ¡ya! ¿y usted qué recuerda  de esto de la mingas? ¿cómo cómo se hacían? ¿qué hacían? ¿de 

qué conversaban? 

I: ¡bueno! antes las mingas eran este / o sea por ejemplo para ha hacían mingas cuando habían 

creo que trabajos grandes […] en esto  de cosechas y todo / hacían una minga decían que 

trabajaban todo el día con la gente que vaya / y creo creo que es que ese día que hacían minga 

no pagaban o solamente […] les daban  de comer bien (E6). 

La entrevistada emplea este término con la misma conceptualización de la RAE en el 

contexto histórico, puesto que narra el trabajo antiguo de la comunidad. Con la comida 

abundante, era la manera de agradecer a quienes trabajaban en la minga. Desde épocas 

precolombinas, la minga era empleada para la construcción de templos, fortalezas, 

caminos, trabajos agrícolas, entre otras actividades con la participación de familias y 
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personas de la comunidad; hasta la actualidad es una actividad que se planifica con el 

valor de palabra, manifestando los vínculos y la reciprocidad entre las personas 

(Vergara et al., 2012). 

 morocho: Es una variedad de maíz, cuyo grano es grande y duro (RAE, 2021). Este 

sustantivo aparece únicamente en la transcripción del diálogo de Gonzanamá. Aquí un 

fragmento textual.  

E: ah sí ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas con la 

harinita  que se le  saca al mayiz / 

[…]  

E: o sea ¿el morocho aquí es sopa? ¿no cierto? 

I: sí sopa se hace sí […] de ese hierve coon con carne un huesito que haiga / carnecita / o frejolito 

como quiera / (E4). 

La informante utiliza esta voz  para denominar a la ‘sopa elaborada de maíz morocho, 

adicionada de carne y fréjol en algunas ocasiones’. Además expresa el término en el 

contexto cultural dado que habla de los alimentos que se preparan con el maíz a partir 

del conocimiento gastronómico. Esta sopa se denomina así por el ingrediente principal, 

maíz morocho.   

 mote: Se denomina al maíz desgranado y cocinado (RAE, 2021). Este sustantivo es 

encontrado exclusivamente en las entrevistas transcritas de Gonzanamá, Olmedo y 

Cariamanga con este concepto.  

E: ¿cómo lo preparan al chanchito? 

I: ahí es lo primeramente que los cueros / […] eso comen primeritico /  después se fríe se el 

hígado que dicen el shungo /  se lo fríe y se les da con un pedacito de carne / se fríe de los lomos 

se fríe / se les da con mote / […] aquí  es el mote empanada se lo deja al mote […] con mote 

se lo come (E4). 

La entrevistada de Gonzanamá indica esta palabra en el contexto cultural porque habla 

de la forma gastronómica para preparar el cerdo. El mote es un ingrediente 
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complementario de los algunos platos fuertes lojanos.  

 ñaña: Palabra que significa ‘hermana’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). Este sustantivo 

aparece únicamente en el diálogo transcrito de Gonzanamá. Aquí el fragmento textual.  

I: mi mamá ha venido por aquí (…) ella vive de los hijitos yo y una que la cuida / […] yo como 

ser le doy comestible / mi ñaña la cuida la asia allí / bien las dos que somos sí somos dos más 

pero no ellos no /  no son para nada […]  yo   yo le veo y y mi ñaña que la tiene (E4).  

La informante usa la lexía con el mismo significado en el contexto cultural porque relata  

la forma de cuidar a la madre y de ayudar en la familia.  

 paico: Se denomina la planta herbácea de tallo asurcado, hojas verdes oscuras y 

lanceoladas, y flores aglomeradas en racimos simples, también nombrada como epazote 

(RAE, 2021). Este sustantivo es hallado solamente en el diálogo transcrito de 

Gonzanamá.  

E: ¿y usted digamos cuándo ellos [los hijos]  se enfermaban así de pequeñitos / usted les curaba? 

I: a pura agüita así […] sí iba bien a la quebrada de un paico le chancaba y les daba pal curso  

bueno y sanos / […] sí con eso los / curaba una agüita / hervidita de montecitos  / y se curaban 

bien / como digo  / paico es buenazo pa los asientos pa el cólico / pero hora no na no utilizan 

esos montecitos / (E4).  

La informante emplea esta lexía con la definición enunciada de la hierba en el contexto 

cultural ya que habla de la forma de curar a la familia enferma de curso y cólicos. El 

paico es una planta medicinal, que desde la época aborigen ha tenido importancia como 

condimento y antiparasitario (Estrella y Crespo, 1995).    

 pinzhi: Su concepto es ‘regalo’ u ‘ofrenda’, como sinónimo de kamari (Chango et al., 

2009). Este sustantivo es encontrado exclusivamente en la transcripción de la entrevista 

de Saraguro de modo simple, y plural como pinzhis.  

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que nadie les 

diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar ¡cuota! […] ¡ya!  

y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? y entonces ahí le ponen 

un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le cubren con el arroz / y le / después 

le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado / y al lado el el agua el refresco lo que 

sea / que de repente puede ser un tacho con horchata / puede ser un galón de agua pura / de 

repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! // […] y dependiendo del número de de gente 

que quiera aportar / pueden llegar unas trecientos de eso […] trecientos pinzhis […] ya cuando 
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se ter termina la fiesta de estar en la relación / le devuelven lo que dio […] le llaman y el dueño 

de la fiesta  otra vez hace lo mismo y le agradece / le hace otro pinzhi (E2). 

El hablante define esta voz, en similitud al concepto mencionado, como ‘especie de 

cuota o aporte, que contiene alimentos cocinados como pollo, cuy, arroz, pan, etc., 

entregados en una bandeja y acompañados de agua, horchata o cerveza’. El término se 

expresa en el contexto cultural porque el informante relata la manera tradicional de 

celebrar la Navidad.  El objetivo del pinzhi es abastecer con comida a todos los invitados 

del dueño de la fiesta, y también agradecer por el aporte recibido.    

 poncho: Es una prenda de vestir de lana usada para el abrigo, su característica es la 

forma rectangular o cuadrada con una abertura en el centro para pasar la cabeza, cuelga 

de los hombros hasta más abajo de la cintura frecuentemente (Encalada, 2010). En 

cuanto a su origen, aún está en duda, Abad de Santillán anuncia la castellanización del 

quechua punchu, pero otras investigaciones indican que viene del araucano pontho 

(Mora, 1992), ya que la RAE  no especifica su etimología por el momento lo más creíble 

para este trabajo es el primer idioma. Este sustantivo aparece únicamente en las 

transcripciones de la entrevista de Saraguro y Olmedo con esta definición.  

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] ahí sí empieza ya la el baile / baila / bailan 

los novios y los padrinos […] ahí se va alrededor y la vuelta y / y es bailoterapia ¡fu!  

E: y en cuanto a la vestimenta ¿es igual eh que el uso diario o?      

I: no pues es elegantemente […] yo no he comprado pero dicen que un poncho cuesta mil 

dólares […] contra pedido sí […] sí hay también del otro barato pero más / dependiendo también 

de las condiciones económicas (E2). 

El hablante de Saraguro usa el término para indicar la prenda más característica del 

bailador o celebrante en el contexto cultural, ya que expone oralmente la forma del baile 

en el matrimonio de pueblo saragurense. El poncho es un elemento representativo de la 

elegancia del habitante. El color de esta vestimenta, como parte de la cultura, es negra 

como luto por la muerte de Atahualpa: el primer Inca quiteño (Marshall, 1970, citado 

en Smith Belote, 2002).  

 poto: Es una especie de vasija que sirve para poner líquidos (RAE, 2021). Este 

sustantivo es hallado solamente en la entrevista transcrita de Puyango de forma simple, 

y con el modo plural potos.  
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E: ¿qué hacían antes / aquí en su niñez? 

I: la niñez por ahí pasábamos nos mandaban a cargar agua cargar leña antes se cargaba agua en 

/ se cargaba en potos […] se sacaba agua de las / arroyos de las honduras  

E: ¿potos? ¿qué son los potos? ósea ¿cómo se los hace? 

I: como pa como para / cargar agua son este / una semilla de poto que hay 

E: ¿qué es una planta?  

I: planta  […] esos se los sembraban y cosechaban cargaban potos / para pa cargar el agua antes 

no habían pomas de plástico / cargaban en esos pomas de poto (E11). 

Se deduce que el informante usa esta palabra para hacer mención al ‘porongo’: la planta 

herbácea cuyo fruto se usa como recipiente o vasija (RAE, 2021). El poto también se 

denomina al fruto del porongo. El término se encuentra en el contexto histórico puesto 

que el hablante relata la forma de transportar agua en la infancia. La planta poto (potus) 

es otra distinta. 

 shungo: Su referencia es ‘corazón’ (Encalada, 2010). Este sustantivo aparece 

únicamente en el diálogo transcrito de Gonzanamá.  

E: ¿cómo lo preparan al chanchito? 

I: ahí es lo primeramente que los cueros / […] eso comen primeritico /  después se fríe se el 

hígado que dicen el shungo /  se lo fríe y se les da con un pedacito de carne / se fríe de los lomos 

se fríe / se les da con mote / (E4).  

La entrevistada de Gonzanamá emplea esta voz para luego especificar al ‘hígado’ del 

cerdo. No existe una semántica similar. La palabra se halla en el contexto cultural 

porque la informante habla de la preparación del cerdo. El shungo, al ser una carne 

cocida, se lo acompaña con el mote.    

 wiki: Palabra que evoca el significado de ‘lágrima’ (Chimbo Aguinda et al., 2007). Este 

sustantivo es hallado solamente en la transcripción del diálogo de Saraguro. Aquí el 

fragmento textual.    

I: la Navidad // primero hay disfraces y uno de ellos es el wiki / […] está  allí en el restaurante 

van a ver […] está   sentado allí un / un monigote / multicolor ese el wiki / es un personaje / este 

que tiene la máscara multicolor y que se burlaba de los españoles de la autoridad […] por eso la 

máscara para por el temor a ser descubierto / sus características ser jocoso / ser muy creativo 
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[…]  el wiki / está lo que  se llaman los diablos  […] es muy atractivo o sea y los niños les gusta 

comprar eso los padres les visten de wiki (E2). 

Con una semántica diferente, el entrevistado emplea este vocablo definiendo a ‘un 

personaje enmascarado de vestimenta multicolor que usa la creatividad y jocosidad para 

poner la alegría en la festividad de la Navidad’, y argumentando algo de su origen en la 

época colonial. El término wiki se expone en el contexto cultural ya que el entrevistado 

informa sobre los personajes característicos en la Navidad de Saraguro. 

6.1.1.2.  Quichuismos de lexía compuesta 

Los quichuismos que tienen dos palabras integradas en una sola son los siguientes.  

 curicancha/kurikancha: Evoca el significado de ‘Templo de sol’, conforme al modo 

aproximado coricancha (Encalada, 2010). En la escritura quichua se integran dos 

términos kuri ‘oro’ y kancha ‘lugar amplio’ (Chimbo Aguinda et al., 2007), este último 

similar con cancha. Este sustantivo es encontrado solamente en el diálogo transcrito de 

Saraguro.  

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] así como hacen los del 

norte la toma de la plaza allá en Otavalo todo / acá es la toma del curicancha  se llama […] 

cancha grande curi oro […] la cancha de oro  la riqueza y todo (E2). 

El hablante utiliza curicancha para indicar metafóricamente el ‘lugar amplio de oro’: la 

plaza que se usa para llevar a cabo los Raymis; esto en el contexto cultural ya que narra 

el modo de llevar a cabo las fiestas tradicionales indígenas. 

 marcamama/markakmama: Es la persona encargada de llevar en brazos al Niño Dios 

(Encalada, 2010). Se compone de markana ‘llevar en brazos y apadrinar’ y la palabra 

castellana mama ‘mujer mayor y de respeto’ (Encalada, 2010). Este sustantivo es 

encontrado únicamente en la entrevista transcrita de Saraguro.  

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca al Niño 

[…] son muy elegantes ellos […] faenan unos diez quince / quince ganados vacas o toros lo que 

sea pa dar de comer / porque se da de comer a toda la gente (E2) 

El entrevistado de Saraguro emplea esta voz con la significación de Encalada en el 

contexto cultural puesto que cuenta oralmente sobre la celebración de las fiestas 

tradicionales, la Navidad. La marcamama se ocupa de llevar a cabo esta festividad con 

la gente, junto con el marcantaita. 
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 marcantaita/markaktayta: También conocido como marcataita, es el ‘padrino de 

bautizo’. Se conforma de, markana que alude a ‘llevar en brazos’ y ‘apadrinar’ 

(Encalada, 2010), y el término castellano tayta (taita) ‘padre’ (RAE, 2021). Este 

sustantivo es hallado exclusivamente en el diálogo transcrito de Saraguro.  

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca al Niño 

[…] son muy elegantes ellos […] faenan unos diez quince / quince ganados vacas o toros lo que 

sea pa dar de comer / porque se da de comer a toda la gente (E2). 

El hablante usa esta lexía para indicar de manera metafórica al ‘padre del Niño Dios’, 

esto en el contexto cultural porque habla de la festividad navideña. El marcantaita tiene 

el mismo rol significativo que la marcamama, en cuanto a esta festividad. Por lo tanto, 

esto es un aspecto ancestral heredado de la cultura Inca cuando el Sapan-Inca (jefe 

máximo) invitaba a todos los comuneros a comer y beber en varios días de fiesta 

(Chalán Guamán, 1994).  

6.1.1.3.  Quichuismos de lexía compleja 

Las siguientes lexías tienen dos reglas gramaticales del quichua aplicadas: el adjetivo 

va antes del sustantivo, y un sustantivo puede usarse como adjetivo (Lema Guanolema, 1997). 

Estos quichuismos tienen dos palabras seguidas.  

 Achik Wasi: Se conforma de dos términos, achik que significa ‘luz’ y wasi, ‘casa’ 

(Chimbo Aguinda et al., 2007), por lo tanto el sustantivo achik funciona como adjetivo 

de wasi, conceptualizado por completo como ‘casa de luz’. Este sustantivo complejo es 

hallado solamente en el diálogo trascrito de Saraguro. El fragmento textual dice: 

“transversalmente allí donde ven ustedes dice hostal unas letras blancas […] es el Achik 

Wasi es un hostal comunitario / y más allasito es la tierra del gran líder Lucho Macas” 

(E2). El entrevistado emplea para mencionar el nombre propio de un hostal, 

considerado un sitio importante de la capital, esto en el contexto físico puesto que señala 

los sectores visibles de la localidad.  

 Inti Llakta: Contiene las palabras inti que significa ‘sol’ y llakta, ‘pueblo’ (Chimbo 

Aguinda et al., 2007), conforme a las reglas gramaticales del quichua, inti como 

adjetivo de llakta, evoca la idea ‘pueblo del sol’. Este sustantivo complejo es 
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encontrado exclusivamente en la transcripción del diálogo de Celica. Aquí el fragmento 

textual.   

I: la danza la danza ya voy tres meses en un elenco se llama Inti Llakta / y  creo que descubrí 

una pasión que es el baile en mí / eh / no sé cómo explicarlo es una sensación que cuando tú 

estás en un escenario ensayando es una algarabía es una alegría inmensa y yo la descubrí hace 

poco y pienso / pienso que es un bonito arte bailar es un arte e implica disciplina (E10). 

El informante utiliza para indicar el nombre propio de ‘un grupo de danza’ al que 

pertenece,  esto desde el contexto empírico porque narra la experiencia al descubrir la 

pasión por el baile. El nombre Inti Llakta  indica una temática artística de expresión 

sobre la cultura quichua a través del baile y los sonidos andinos.   

 Inti Raymi: Se conforma de dos términos, inti que significa ‘sol’ y raymi, ‘fiesta’ 

(Chimbo Aguinda et al., 2007),  de acuerdo a las reglas gramaticales del idioma, inti 

como adjetivo de raymi, expresa la idea ‘fiesta del sol’. Este sustantivo es hallado 

solamente en la entrevista transcrita de Saraguro de la forma compleja y con el modo 

plural del segundo término, Raymis.  

E: ¿algo sobre los Raymis tal vez? 

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] ¡ya! / empiezo el veintiuno de septiembre / […] la  la la / 

cuestión de la tierra ya para la siembra pues tiene que estar lista / para sembrar / […] // pasa de 

ahí al veintiuno de marzo / ¡perdón! al veintiuno de diciembre primero / en donde ya se empieza 

a ver / ya pues ¡mire! septiembre octubre noviembre y diciembre / ya pa ver ¿qué? ya brota / 

[…] de allí vamos al veintiuno de marzo / hasta allí el maíz que se sembró ya está // grandecito 

y se llama señorita pues / […] y en junio /  veintiuno de junio pues es el propio Inti Raymi ya / 

es  vuelta ahí ya agradecer por hasta allí ya el maíz ya […] ya se cosecha ya […] entonces allí 

ya es agradecimiento a la tierra por haber dado los frutos y todo / y el sol pues / tonces / [los 

celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] vienen zapateando gritando 

el Juyayay pues […] ¡ya! eso es de / de los de los Raymis tonces son los cuatro / Raymis que 

se / que se presentan (E2).  

El hablante emplea Inti Raymi para indicar a la ‘fiesta andina en honor al sol’ y explicar 

la razón de celebrarla, esto en el contexto cultural ya que narra acerca de las festividades 

tradicionales e importantes del cantón Saraguro. Los habitantes conmemoran el Inti 

Raymi con bailes y canciones de la cultura andina. Según Ordóñez Sotomayor y Ochoa 

Cueva (2020) con base en la consulta a un saragurense indican que el Inti Raymi es la 

fiesta de las cosechas y los productos maduros en honor a Taita inti, el padre sol, aunque 
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también consideran a la luna por la dualidad andina. Los Raymis son las ‘fiestas 

andinas’: Coya Raymi (21 de septiembre), Cápac Raymi (21 de diciembre), Pawkar 

Raymi (21 de marzo), e Inti Raymi (21 de junio). Son fiestas heredadas del antiguo 

imperio incaico que coinciden con las cuatro estaciones del año. Según la información 

de un saragurense el Coya Raymi es la fiesta de la fertilidad, el Cápac Raymi es la 

celebración en honor al poder y a la autoridad, el Pawkar Raymi es la fiesta en honor a 

la madre naturaleza (La Pachamama), y el Inti Raymi es la celebración de las cosechas 

en honor a Taita inti (Ordóñez Sotomayor y Ochoa Cueva, 2020). 

6.1.1.4. Quichuismos adaptados morfológicamente  

Los siguientes términos derivados contienen los morfemas adicionados del español. Se 

encontraron sustantivos, un verbo y un adjetivo.  

- Sustantivos  

Para presentarlos en forma ordenada se ha clasificado en tres grupos los sustantivos del 

quichua adaptados morfológicamente.  

 1º grupo: Los sustantivos con sufijos gramaticales -s y -es del plural ya que los 

vocablos singulares terminan en vocales átonas -a, -i y -o, y en consonantes -k y -y (RAE, 

2010). Los sufijos remplazan a -cuna del quichua (Lema Guanolema, 1997).   

 canchas: de cancha. 

 cápacs: de cápac. 

 cochas 

 cuyes: de cuy. 

 guaguas: de guagua. 

 mingas: de minga. 

 pinzhis: de pinzhi. 

 porotos 

 potos: de poto. 

 Raymis: de Raymi. 

2º grupo: Los sustantivos que están formados por los sufijos diminutivos -ita e –ito 

luego de suprimir la vocales átonas –a y –o de las formas singulares (RAE, 2010). Los sufijos 

remplazan a -cu y -lla del quichua (Lema Guanolema, 1997). 

 sanguito 

 canchita: de cancha. 

 guagüita: de guagua  

3º grupo: Los sustantivos que contienen dos tipos sufijos, diminutivo –ita y gramatical 

–s remplazando a los del quichua indicados.   
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 guagüitas: de guagua. 

 ojotitas    

Algunos términos ya se exponen en la parte de los préstamos de lexía simple. Por lo tanto se 

explican los sustantivos que hacen falta.  

 cochas: Su acepción en singular, cocha, es ‘laguna’ o ‘charco’ (RAE, 2021). Es hallado 

únicamente en el diálogo transcrito de Puyango. Aquí el fragmento textual:  

I: antes era eso un una laguna de agua / esa parte de ahora es la cancha […] y una laguna grande 

después rellenaron eso se hicieron la cancha […] por eso le pusieron el nombre de las Cochas / 

porque había una laguna  de agua ahí / de  cochas que se bañaban los chanchos  

E:   ¿ah esas lagunas les llamaban cochas? 

I: cochas de agua […] de ahí le pusieron el nombre de Cochas / al lugarcito [barrio] aquí (E11). 

El hablante emplea el vocablo con la conceptualización de ‘lagunas’, esto en el contexto 

histórico porque habla que la cancha de la localidad antes era un lugar donde había 

agua. Según el entrevistado, con esta voz se nombra al barrio donde vive, Las Cochas.   

 ojotitas: La voz ojota conceptualiza a un tipo de sandalia elaborada de cuero o filamento 

vegetal (RAE, 2021). Es encontrado solamente en el diálogo transcrito de Gonzanamá. 

Aquí un fragmento de textual.  

E: me dice que sus hijitos usaban / las ojotas / ¿no cierto? ¿cómo eran esos zapatitos? digamos 

así  

I: ojotitas eran / al principio ojotitas de latiguito po lo que es pies así / de látigo eran los mis 

varoncitos varons / mujercitas habían en Loja  un en la cárcel hacían / zapatitos unos de tiritas 

alpargatas llamaban con eso crié mis guaguas  hasta que llegaron a ser casadas ya les compraron 

zapatitos ellos /  ellos ellos ya se casaron ya se pusieron ya los maridos ya les compraron / yo 

también mi primer hijito / ya estaba por casarse bonito me trajo un parcito de zapatitos ya est / 

yo ni lo sabía que estaba de matrimonio se casó callado / (E4) 

La entrevistada conceptualiza ojotitas, en semejanza a la acepción indicada, como: 

‘sandalias que se sujetan en los pies mediante tiras, similares a las alpargatas’. El 

término se encuentra en el contexto histórico ya que la informante expresa la manera 

en que vestía a sus hijos.  
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 porotos: El poroto es la semilla de la judía o fréjol (RAE, 2021).  Este sustantivo  es 

localizado exclusivamente en  las transcripciones del diálogo de Loja y Gonzanamá con 

este significado. Aquí un fragmento de texto.  

I: yo no viví fren junto a las al  pueblo mismo sino / en una casa que tienen mis papás un poco  

/ fuera del del pueblo […] una huertita que teníamos ahí /  para cultivar las cosas /  las cosas de 

comer los vegetales que se cul que se crían allí  la yuca el camote / el porotos (E1).  

El entrevistado de Loja utiliza este vocablo con el mismo significado en el contexto 

histórico, dado que cuenta oralmente el lugar donde vivía y los cultivos que tenía en su 

huerta.  Los porotos son semillas comestibles.  

 sanguito: El sango es un plato tradicional realizado con maíz molido en forma de 

menestra (Encalada. 2010), también se conoce como sanco (RAE, 2021). Este 

sustantivo es hallado solamente en la transcripción de diálogo de Gonzanamá. Aquí el 

fragmento de texto. 

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] 

E2: ¿y el sanguito cómo lo hacen? ¿cómo lo preparan aquí?  

I:  ese se hierve la agüita que no mucho hierva la agua / solo que te chispeando porque si hace 

bolitas / tonce que esté lo más así no / lo más que ya se la para y se la aliña bien de todo lo que 

se quiere y se le suelta la harina tonce conforme va hirviendo va hirviendo  va hirviendo hasta 

que va secando un poconcito con fun /  como uno quiera si quiere bien sequiito o quiere 

aguadoncito / como quiera cuando hay yuquita aguandoncita cuando es  así a secas  así / sino 

bien sequita  

E2: ¡ah ya! ¿y qué nomás le pone al sango digamos que alineos nomás? 

I: manteca se le pone / este / todo eh refritito nosotros aquí llamamos refrito se compone la 

manteca / tonce eso se le pone […] cebollita sí se le pone todo 

E2: ¡ah! ¿todo eso le ponen al sanguito? 

I: sí / a veces hay unos chicharrones se le pone unos chicharrones […] cuando hay / cuando no 

hay ps ahí nomás (E4)  
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La entrevistada usa sanguito para definir al ‘alimento preparado con harina de maíz, 

agua y refrito (manteca con cebolla fritas), que se acompaña con chicharrones o yuca 

cocida’,  esto en la contexto cultural porque habla de los alimentos preparados con el 

maíz a partir de sus conocimientos gastronómicos. El sango es un plato típico de los 

lojanos en la actualidad. 

- Verbo   

 chancaba: Proviene del verbo chancar. El vocablo en infinitivo significa ‘machacar’ o 

‘moler’ (RAE, 2021). El sufijo –aba sucede a causa de la conjugación en pretérito 

imperfecto, sustituyendo al morfema quichua –c más el verbo auxiliar cani (“ser o 

estar” conjugado) (Lema Guanolema, 1997). Este aparece solamente en la entrevista 

transcrita de Gonzanamá. Aquí un fragmento textual:   

E: ¿y usted digamos cuándo ellos [los hijos]  se enfermaban así de pequeñitos / usted les curaba?  

I: a pura agüita así […] sí iba bien a la quebrada de un paico le chancaba y les daba pal curso  

bueno y sanos / […] nos no andaban pronto / chancaba una hierba luisa y esa agua hervía los 

bañaba y ya se enduraban / igual el palo santo que hay aquí hartísimo / ¡uf! ni siquiera yo / 

utilizaba un remedio nunca nunca (E4). 

La informante utiliza la palabra para conceptualizar la expresión ‘le machacaba’ a las 

plantas de paico y hierba luisa, esto en el contexto cultural ya que informa sobre el 

modo de sanar la enfermedad del curso y la debilidad física a la familia.  

- Adjetivo  

 guachito: La palabra guacho alude a la descripción ‘huérfano’ (RAE, 2021). En el 

discurso oral hispano sucede la adición del sufijo diminutivo –ito, después de suprimir 

la vocal átona –o (RAE, 2010). Este adjetivo es hallado únicamente en la entrevista 

transcrita de Gonzanamá. Aquí el fragmento textual.  

E: y luego ya de que usted se se casó ¿no cierto? ¿eh dónde se fue a vivir? 

I: por aquí / de po quí no salí nunca po que de aquí fue mi marido / no era de aquí era de 

Malacatos peo había sido huerfanito había quedado chiquitico también se habían muerto los 

papás / entonces él también se había criado guachito por ahí con / con alguien/ (E4)  
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La informante utiliza el término para decir que el esposo había crecido ‘huerfanito’, 

esto en el contexto histórico ya que narra las circunstancias en que el mismo vivió la 

niñez.  

6.2. Anglicismos 

Las palabras originarias del idioma inglés encontradas en las transcripciones son varias.  

6.2.1. Anglicismos de lexía simple 

Los anglicismos conformados por una sola voz son los siguientes.  

 básquet: Es el juego entre dos quipos, cuyo objetivo es pasar un balón por una cesta, 

también se denomina baloncesto (RAE, 2021). Este sustantivo aparece únicamente en 

la entrevista transcrita de Catamayo. Aquí el enunciado.   

I: cuando yo tenía trece siempre me ju me gustaba ir a jugar entonces después / un profesor me 

dijo que que va abrir un un curso para para básquet / entonces me me entré pero solo estuve 

poco tiempo porque no podía dedicarme a eso por otras cosas / entonces al / cuando tuve 

diecisiete años tuve la oportunidad de estar en la liga de Catamayo tonces ahí me me comencé / 

comencé a entrenar  más (E3). 

La informante usa el término con la misma acepción de la RAE desde el contexto 

histórico, porque habla del entretenimiento y la pasión deportiva de su adolescencia.  

 covers: El significado de cover en la música es ‘versión’ (OUP, 2019). La forma en 

plural es parte del inglés, porque con la terminación en consonante se adiciona –s 

(Castillo y Bond, 1987), y no del español con la forma -es (RAE, 2010) que sería 

“coveres”. Este sustantivo aparece únicamente en la transcripción del diálogo de Celica. 

Aquí el enunciado.  

I: ser músico no era algo que yo quería sino tocar porque me gustaba eh tampoco componer ni 

nada ¡no! a mí  me gusta hacer covers me gustaba bueno ya no lo hago  mucho / eh otra cosa 

que recuerdo de mi infancia es este / eh // ser escolta yo pienso que em / para mí llegar a eso a 

ese punto de tu infancia de ser reconocido por lo por tu esfuerzo académico yo pienso que es 

bueno (E10).  

El entrevistado de Celica usa este término en plural para referirse a las ‘versiones de las 

canciones’, es decir, las formas de interpretarlas artísticamente. Este anglicismo se 

indica en el contexto histórico porque el informante cuenta oralmente la pasión por la 

música desde la infancia. En los covers no es necesario lo composición musical.  
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 fans: Se denomina fan al admirador o seguidor de alguien (RAE, 2021). La expresión 

en plural con –s aumentada es parte del inglés, porque termina en consonante la forma 

singular (Castillo y Bond, 1987). Este sustantivo es hallado exclusivamente en diálogo 

transcrito de Celica. Aquí el enunciado. 

E: Once besos  

I: es una bonita canción sí pero yo me identifico con Maldita costumbre y la letra es hermosa y 

yo quiero hacer un video de esa canción y subirla a la página de de Morat para que lo vean todas 

las páginas de fans (E10).  

El entrevistado utiliza este vocablo con significación de ‘seguidores o admiradores’ de 

un grupo musical, esto en el contexto empírico puesto que cuenta que ha escuchado y 

le ha gustado una canción.  

 full: Su traducción al castellano es ‘lleno’ (OUP, 2019). Este adjetivo aparece 

solamente en la transcripción de la entrevista de Catamayo. Aquí el fragmento textual. 

I: sí son calidad de personas te tratan bien te respetan todo eso y te atienden en lo que tú les dices 

no son como otros groseros y todo eso […] ellos atienden desde la mañana hasta las seis de la 

tarde […] entonces tú tienes más bien que cotejar esos horarios tuyos […] sí porque a veces pasa 

a full [el consultorio] también porque van bastantes / tonces demoran en atenderte  

E: ¿más o menos qué tanto te demoran en atender?  

I: bueno depende de cuanta gente haya (E3). 

La hablante emplea como locución adjetival, junto con una preposición en la forma “a 

full” para indicar que un lugar, el consultorio, a veces pasa ‘lleno’ (Santos, 2016) de 

pacientes. La expresión se halla en el contexto empírico porque quien la usa indica una 

experiencia ante la atención de los profesionales médicos.   

 man: Su traducción es ‘hombre’ (OUP, 2019). Este sustantivo es encontrado 

únicamente en la transcripción del diálogo de Saraguro. Aquí el enunciado.   

E(masculino): no es opción sino  obligación  

[…]  

I: sí ¡ya!  entonces allí viene otra el man que dice obligación ¿qué es la obligación? ¡mire! / 

entonces ya está la fiesta de Navidad todo chévere el dueño / pela quince cabezas de ganado  
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para la fiesta […] porque da a miles de gente de comer / pero los amigos sin que nadie les diga 

/ llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar ¡cuota! (E2).  

El informante usa el término para referenciar a alguien, en lo específico a un ‘hombre 

joven’ por esta ocasión, un entrevistador quien aportó con algo significativo en el 

diálogo.  Este anglicismo está en el contexto cultural ya que el hablante explica el modo 

de celebrar la Navidad y de emplear el pinzhi.  .  

 okey: Expresión  que significa ‘¡bueno!’, utilizada para expresar acuerdo o aceptación 

(OUP, 2019). Esta interjección es hallada exclusivamente en la entrevista transcrita de 

Loja. Aquí el fragmento textual.  

I: si pueden pedirle a un a un alumno / que lea ese libro hay tantas lecturas (…) lean este libro / 

y solo experimenten la la historia cuéntenme historia que leyeron / ¿qué les conmovió? ¿qué no 

les conmovió? ¿qué frase les gustó? / ¿les gustaron? (…) ¿lo recomendaría este libro? ¡no! no 

le recomendaría a nadie / ¿por qué razón? / ¿qué le gustó?  esto me gustó ¿nada más que esto? 

nada más okey / ¿por qué no lo le gustó? por tales cosas y tales otras / o sea lo que / deje ver / 

que es una reacción inmediata sencilla / pero verdadera sincera (E1).  

El hablante emplea el vocablo para expresar un acuerdo en el contexto cultural, puesto 

que sugiere la manera de hacer que los jóvenes sean sinceros con la literatura.  

 vóley: Es un acortamiento de vóleibol, se conceptualiza como el juego entre dos equipos 

haciendo que el balón, impulsado con las manos, pase por encima de una red de un 

campo a otro (RAE, 2021). Este sustantivo es hallado solamente en la transcripciones 

de la entrevistas de Chaguarpamba y Puyango con el concepto mencionado. Aquí un 

fragmento textual.  

I: ¡gracias a Dios! no hay el medio de que así como por ejemplo en las ciudades que salen […] 

a las discotecas […] aquí solamente se dedican [los hijos] es al deporte  sí bastante porque juegan 

vóley […]  mi hijo es / […]  juega vóley (E6). 

La informante de Chaguarpamba usa la palabra en el contexto cultural, ya que habla de 

la forma en que el hijo hace deporte. El vóley es un pasatiempo de la juventud 

chaguarpambense.  

6.2.2. Anglicismos de lexía compuesta 

Los anglicismos que contienen dos voces integradas en una sola lexía son los siguientes.  
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 Facebook: Es la red social de internet (Sánchez Manzanares et al., 2016). Se compone 

de dos palabras face ‘cara’, y book ‘libro’ (OUP, 2019). Este sustantivo es encontrado 

únicamente en la entrevista transcrita de Saraguro. Aquí un fragmento textual. 

I: he sido corresponsal Luz y Vida Centinela de  UV Televisión así […] he desempeñado  sí en 

todos […] y ahora pues ya me dedico más a mi Facebook en donde / le pongo noticias toditos 

los ratos  

E: ¿publicaciones? 

I: sí sí pongo / no es todos los días sino todos los ratos a toda hora yo / trato de algo contar (E2). 

El hablante emplea esta voz con la misma acepción indicada, esto en el contexto 

histórico ya que narra sobre los pasos en el mundo del periodismo. El Facebook es un 

sitio virtual para mantener informados a los demás usuarios sobre las novedades. 

 videoclip: Se conceptualiza al cortometraje que contiene una canción o pieza musical 

(RAE, 2021). Contiene dos términos integrados en el idioma inglés: video y clip. Este 

sustantivo aparece únicamente en la transcripción de la entrevista de Celica. Aquí el 

fragmento textual.  

E: Once besos  

I: es una bonita canción sí pero yo me identifico con Maldita costumbre y la letra es hermosa y 

yo quiero hacer un video de esa canción y subirla a la página de de Morat para que lo vean todas 

las páginas de fans […] ¡quiero hacerlo! pero es un es hacer un videoclip es   te toma tiempo 

[…] quiero hacer algo / algo sencillo  pero impactante (E10). 

El informante emplea la palabra con el mismo concepto. En el contexto empírico se da 

el término debido que la persona habla de una canción escuchada, argumentándole la 

razón por trabajarla en un contenido audiovisual, un videoclip.  

 vóleibol: Es un juego en que se enfrentan dos equipos, impulsando el balón con las 

manos por encima de una red de un campo a otro (RAE, 2021). Es la forma 

castellanizada de volleyball que contiene dos términos: volley ‘volea’ y ball ‘pelota’ 

(OUP, 2019).  Este sustantivo es encontrado exclusivamente en el diálogo transcrito de 

Puyango. Aquí el enunciado.  

E: ¿y la etapa del colegio?  

I: la etapa del colegio fue muy muy tranquila mm yo era estudiar entrenar mi casa era mí  era el 
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triángulo para mí estudiar entrenar casa yo entrenaba fútbol  y vóleibol en ese tiempo y me 

dedicaba a estudiar yo no salía  fiestas ni nada yo no sabía que era ni trago (E11). 

El hablante aparte de utilizar vóley (indicado anteriormente) también emplea vóleibol 

con la conceptualización señalada, esto en el contexto histórico dado que el mismo narra 

sobre la época del colegio y los deportes de la adolescencia. El vóleibol también es una 

forma de entretenimiento.  

 WhatsApp: Se denomina a la aplicación para mensajes de teléfonos móviles (Sánchez 

Manzanares et al., 2016). Se conforma de dos expresiones acortadas, whats de what`s 

up?: ‘¿qué tal? o ¿cómo te va?’ y la abreviatura app de application ‘aplicación’ 

(Coelho, s.f.). Este sustantivo es encontrado exclusivamente en la transcripción del 

diálogo de Quilanga. Aquí el enunciado.  

I: el [hijo] mayorsito él es el que hace ahí los está controlando a los muchachos […] sí a mi hijo 

como él que tiene dieciséis él está terminó primero de bachillerato va a segundo entonces él está 

pendiente a qué horas llega a ver con quién está así algunas veces también sí me ha tocado 

preocuparme porque dice: “no llega todavía” y él también no llega  […] pero a veces sí a veces 

como tenemos el grupo de WhatsApp de padres de familia yo me ha tocado escribirles si no 

está con alguien de los hijos de ellos  (E8) 

La entrevistada usa esta voz con la misma denominación en el contexto cultural, puesto 

que cuenta el modo en que la familia suele estar pendiente y al cuidado de sí misma. El 

WhatsApp es la plataforma para la comunicación instantánea de los usuarios.  

 YouTube: Es el sitio web utilizado para subir, compartir y ver videos (Sánchez 

Manzanares et al., 2016). Está integrado con el pronombre you ‘tú’ y el sustantivo tube 

‘tubo’ (OUP, 2019). Este sustantivo aparece únicamente en el diálogo transcrito de 

Macará. Aquí el enunciado.  

E: ¿cuál es tu pasatiempo? ¿qué pasatiempos tienes? 

[…] 

I: más este me gusta este / más estar este viendo videos […] hujum Youtube ver videos así / 

bueno ahí más me la paso hasta que cuando no tengo así deberes (E9). 

La entrevistada emplea esta palabra con la definición de la plataforma virtual. Es 

enunciado desde el contexto cultural porque la informante habla de lo que suele hacer 

en los momentos de ocio académico.  
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 youtuber y youtubers: La lexía singular define a la persona que elabora y sube 

contenido audiovisual a un canal de la plataforma de YouTube (OUP, 2019).  El sufijo 

–er denota ocupación, y para la forma en plural, la adición de –s al final se da porque 

termina en consonante la forma singular, esto es parte de la reglas gramaticales del 

inglés (Castillo y Bond, 1987). Este sustantivo es encontrado exclusivamente en la 

transcripción de la entrevista de Saraguro. Aquí el fragmento textual.  

I: por eso los youtubers que hay aquí / es muy fácil ser youtuber desde Saraguro / es fácil 

burlarse es fácil  decir alguna cosa /  […] es fácil aquí uno yo cuando doy noticias de repente 

también me suel me suelto / alguna cosa algún tema yo enseguida lo hago dinámico /   ¿ya? […] 

es propio es propio de nosotros de / de de de ser jocoso alguna cosa ¡ya!  (E2).  

El informante emplea las dos voces con un concepto poco similar al mencionado como  

‘la persona que elabora videos divertidos o chistosos para YouTube’, esto desde el 

contexto cultural puesto que indica las formas en que el saragurense expresa su 

jocosidad.  

6.3.  Otras voces  

Se hallaron unas pocas palabras provenientes de otras lenguas.  

6.3.1. Préstamos de lexía simple   

Las otras voces de un solo vocablo son las siguientes.  

 chicha: Es un americanismo originario de la lengua cuna. Consiste en una bebida 

alcohólica realizada con maíz fermentado (RAE, 2021). Este sustantivo es hallado 

solamente en la transcripción del diálogo de Gonzanamá de forma simple, y con 

adaptación morfológica como chichita. Aquí el enunciado.  

 

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito […] 

sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas con la 

harinita  que se le  saca al mayiz /  

[…] 

E: ¿qué más hacen con el maní aquí? 
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I: se come todo eso / chicha / 

E: ¿la chicha la hacen con maní? 

I: la chicha se le hace  sea  maní crudo o sea también / maní tostado […] se lo hace la chicha 

con mayiz tostado / mimo máchica que dicen […] se para la olla que este hirviendo con una 

yerbita luisa unas yerbita / o canela o anís / se hierve la agüita y cuando ya esté hirviendo se 

deshace en en una fuentecita esa harina el maní se deshace bien deshasidita / se le suelta que 

hierva un poquito ya / y ya está pero que el agua ya este hervida (E4). 

La entrevistada usa este término para indicar la ‘bebida elaborada con maní o maíz 

tostados’ argumentado su modo de cocinarla, esto en el contexto cultural porque 

menciona los alimentos preparados a base del maní y del maíz con el empleo de los 

conocimientos gastronómicos. La chicha tiene diversas formas de elaboración.  

 cliché: Es un galicismo que define a un lugar, idea o expresión repetida (RAE, 2021). 

Este sustantivo aparece únicamente en la entrevista transcrita de Celica. Aquí un 

fragmento textal.  

E: ahora están en fiestas aquí en Loja   ¿ya te has ido a la feria?  

I: no […] no me gusta […] no sé yo pienso que es un cliché/ no  no me gusta  

E: haber ¿por qué? explícate  

I: eh todos los años es una misma rutina todos los años es lo mismo no hay algo innovador no 

hay algo que  que te atrape la atención / siempre es lo mismo // a mí me quisiera me gustaría ver 

una  una feria diferente una feria que donde haya en espacios de / no sé de de ciencia de cultura 

no solo lo mismo tiendas de ropa (E10). 

El hablante utiliza esta palabra para describir a la feria de Loja como una ‘idea repetida’. 

Este término del francés se encuentra en el  contexto cultural, ya que el entrevistado 

expresa las formas de fiestas tradicionales de la localidad describiendo como un aspecto 

monótono.    

 guatusa: Es un americanismo que proviene del náhuatl. La guatusa es un mamífero 

carnicero de cabeza alargada, hocico estrecho, orejas cortas, pelaje tupido y uñas 

encorvadas, también conocido como coatí (RAE, 2021).  Este sustantivo es hallado 

solamente en la transcripción del diálogo de Olmedo. Aquí el fragmento textual.  

I: que me amanecí así mala pas que de adeveras me iba a morir qué dolor que feo que estaba lo 
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que es que sabía decir el finado Rubén  más que una guatusa   decía él él decía cuando estaba 

maluco con la gripe alguna cosa   carambas   él decía   estoy malo más que una guatusa  decía 

él 

E: ¿qué querría decir? que 

I: no sé así sabia decir él no sé si la vería tal vez puai tosiendo a la guatusa […] así decía él 

cuando estaba maluco decía  toy malo decía más que una guatusa  decía (E7).  

La informante emplea esta lexía con la definición indicada añadiéndole la característica 

de ‘enfermo’ al animal, esto en el contexto cultural para señalar una forma de expresión 

sobre el estado físico de una persona.  

 jaba: Americanismo que proviene de la lengua caribe. Se denomina al cajón que sirve 

para transportar objetos frágiles como botellas o piezas de loza (RAE, 2021). Este 

sustantivo aparece únicamente en la transcripción de la entrevista de Saraguro. Aquí el 

enunciado.   

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] se casó el secretario de la fiscalía […] él me 

sí me dejó tarjeta a mí / pero  yo les transmití en vivo / ¿ya? / y y  después me fui con  mucha 

gente / había comida lo que quiera hay comida / y miren yo les llevé una jaba de cerveza la la 

grande la / la litrona (E2). 

El hablante emplea el término para referir a ‘la cesta que contiene las botellas’ de 

cerveza. Este indigenismo se presencia en el contexto histórico porque el informante 

cuenta oralmente sobre la celebración de un matrimonio.  

 jebe: Es un arabismo que denomina a ‘la masa impermeable de látex muy elástica’, 

también conocida como ‘caucho’ (RAE, 2021). Este sustantivo es encontrado 

exclusivamente en la transcripción del diálogo de Olmedo. Aquí el fragmento textual.  

I: una vez la Zoila del don Agucho Riofrío habían cogídose uno no sé pes que Polivio lo tumbaría 

con el jebe ¿cómo sería? ya se curó estaba bueno y di ahí ya lo habían suelto en la casa todo eso 

ya andaba por ahí así ya cantaba todo eso cuando la Zoila ha tenido un suéter nuevito por ahí de 

ponerse cuando se lo ha hallado el perico al suéter lo había hecho pedacititicos mordiéndolo 

(E7). 

La informante de Olmedo lo usa para referir a ‘un instrumento de caza elaborado de 

caucho’. Este préstamo está en el contexto histórico porque la entrevistada relata los 

acontecimientos sucedidos por tener un perico en la casa.  
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 tacho: Es un lusismo que designa al recipiente de plástico, latón, hojalata o de cualquier 

otro material (RAE, 2021). Este sustantivo  aparece únicamente en el diálogo transcrito 

de Saraguro. Aquí el enunciado.  

 I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que nadie les 

diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar ¡cuota! […] ¿ya? 

y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le cubren 

con el arroz / y le / después le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado /  y al lado 

el el agua el refresco lo que sea / que de repente puede ser un tacho con horchata / puede ser un 

galón de agua pura / de repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! // (E2). 

El entrevistado usa esta lexía para definir a un ‘recipiente, de cualquier material, que 

sirve para poner bebidas’, esto en el contexto cultural porque habla de la gastronomía 

propia de la Navidad en Saraguro. 

6.3.2. Préstamos adaptados morfológicamente 

Estos vocablos contienen morfemas del castellano. El sufijo  diminutivo –ita se adiciona 

por la supresión de la vocal átona –a, así mismo los sufijos gramaticales –s y –es porque 

finalizan en vocal átona –i y en consonante -l (RAE, 2010) los préstamos. El primer término 

no se explica porque anteriormente su forma simple contiene la información de análisis.  

 chichita: de chicha.  

 giles: Es un gitanismo proveniente del caló, gil (apócope de gilí), que sirve para 

denominar a una persona simple o incauta (RAE, 2021). Este adjetivo es encontrado 

exclusivamente en el diálogo transcrito de Espíndola. Aquí el enunciado.  

E: / a usted al presidente Lenin ¿cómo lo ve? ¿qué es una persona capacitada / para ejercer el 

poder? o ¿no está /  en su? 

I: capacitada sí / sí síí / más que todo este respetuoso […] eso es lo importante es muy respetuoso 

/ pero yo personalmente a mí no me gusta por ejemplo de que se la pasan / hoy en día solo 

hablando de que cuánto han robado de que quién ha robado […] siguen robando / se siguen 

saliendo del país / siguen disfrutando y los giles / que se queden ahí trabajando […] para que 

venga otro y se vaye robando igual (E5). 

La informante utiliza esta palabra como sustantivo para referenciar a ‘las personas 

ingenuas’, es decir la gente del pueblo ecuatoriano. Esta voz está presente en el contexto 

cultural ya que la entrevistada indica la reputación tradicionalmente conocida de los 

gobiernos del país.  
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 paparazzis: Es un italianismo que designa al fotógrafo que toma fotografías sin 

consentimiento de la persona, paparazzi es un plural de paparazzo (RAE, 2021). En el 

italiano, para el cambio del número se sustituye “o” por “i” (Benot, 1864), pero 

paparazzi en el castellano lojano se usa como singular. Este sustantivo es hallado 

solamente en la entrevista transcrita de Loja. Aquí el fragmento.  

I: se si ha visto por ejemplo los actores de cine / uno puede envidiarlos y ganan millones  / y 

viven en villas fabulosas ahí […] actuando actuando  ahí simplemente parece que fuera una cosa 

sencilla fácil siendo tan famosos por eso / van   co correteados por los paparazzis / los los 

fotógrafos / parecen que tuvieran vidas envidiables y no es cierto (E1).  

El hablante utiliza esta voz para indicar a los ‘fotógrafos que persiguen a los actores 

famosos’. El término está presente en el contexto histórico puesto que el informante 

narra generalizando la gran vida de los actores de cine.  

En el siguiente apartado se habla de las similitudes de estos resultados con los 

antecedentes. 
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7. Discusión 

Se ha realizado una comparación con los antecedentes propuestos al inicio de esta 

investigación, y se ha determinado algunas concordancias y no concordancias. A continuación 

se presentan de forma ordenada. 

Se coincide con las siguientes investigaciones sobre indigenismos tanto en voces como 

en uso, y en otras solo en voces. Calvo Pérez (2005) con las voces de su corpus Nuevo 

Diccionario español-quechua, quechua-español que lo tenía en preparatoria: cancha, chacra, 

ñaña (para designar a ‘hermana’) y sanco (sango). Y con la afirmación sobre los indigenismos 

que son bastantes y de carácter importante porque las palabras del quichua se encontraron en 

mayor medida. Tremblay (2007) con los términos de los corpus CORDE y CREA: cancha para 

designar al ‘espacio’ y  poncho a la ‘prenda de vestir’, este último de origen araucano según el 

autor. Abul Fadl (2014) con los quechuismos extraídos del DRAE (22° edición) que solamente 

son: amarcar (marcar), cancha, chancar, guacho, guagua, guarapo, máchica, morocho, ñaña, 

ojota, poroto y sanco (sango). También con el supuesto sobre los indigenismos que se emplean 

en sentidos diferentes ya que en esta investigación se obtuvieron algunos quichuismos más con 

semántica distinta. En cuanto a morocho el autor indica dos conceptos ‘persona morena’ y 

‘maíz’, pero en esta investigación el significado es ‘sopa de maíz’. Bolaños-Fabres (2015) con 

las palaras encontradas en las unidades fraseológicas ecuatorianas: chicha y poncho cuyo 

significado, en este trabajo, es estándar porque indica a la ‘bebida de maní o maíz’ y ‘prenda 

de vestir’ respectivamente, y con las voces quichuas de uso común en el español ecuatoriano: 

amarcar (marcar), cancha, chuchuca (chuchoca en este este estudio), cuy, guagua,  mote y 

paico. Ramírez Luengo (2018) con los vocablos de hablantes hispanos de Perú del siglo XVII: 

chacra  de los monolingües y, chacra y chicha de los bilingües (español-quechua). Y 

Lancheros Redondo (2018) con los indigenismos del quechua encontrados en fuentes 

documentales del español colombiano: cancha que significa ‘sarna’ pero es ‘lugar o espacio 

físico para actividades’ en este investigación, guagua que contiene dos significados, ‘mano de 

piedra de moler’ y ‘niño’ pero el uso en este estudio es ‘niño’ y ‘adolescente’.  La mayoría de 

los indigenismos analizados tienen un uso semántico estándar, a pesar de diversas 

contextualizaciones en que se presentaron.  

También existe similitud con los trabajos de los préstamos del idioma inglés. Haboud 

y de la Vega (2008) con el término man, cuyo uso en castellano ecuatoriano designa a jóvenes 

y adultos de los dos sexos, pero en este trabajo es solo para indicar a un ‘hombre joven’. Solís 

Aroni (2012) con los anglicismos de lexía simple, hallados en los periódicos de Lima como 
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básquet y full: al igual en este estudio la semántica es ‘lleno’ pero en el aspecto de lugar, 

mediante la expresión “a full”. Y Guerrero Ramos (2013) únicamente con el término del corpus 

Neouma (2007-2011) extraído de dos periódicos de Málaga: Facebook.  

Por otro lado, no se concuerda con los resultados de los siguientes estudios sobre 

indigenismos por distintas razones que se explican. Quintanilla Anglas (2002) a causa que solo 

analiza los contextos y usos de dos voces quechuas frecuentes en español peruano: jato y palta. 

Constenla Umaña (2005 [2002]) ya que ningún término coincide con el del corpus de este 

trabajo, a pesar que solo estudia los indigenismos en el español.  Gómez Rendón (2013) porque 

estudia al ‘esmeraldeño’: una lengua prehispánica que estaba viva en la época de la conquista, 

cuya ubicación geográfica de sus hablantes era la costa norte del actual Ecuador; sin embargo 

las voces aparecen en las fuentes lexicográficas, pero no en la oralidad lojana. 

Tampoco se coincide con estos trabajos sobre préstamos del español e inglés. Muysken 

(1984) porque es un estado del arte sobre la presencia de elementos lingüísticos del español en 

el quechua. Hurley (1996 [1993]) ya que sus resultados, del análisis de peticiones en el discurso 

quichua de los hablantes de Otavalo, son exclusivamente términos castellanos. Castillo Fadic 

(2002) porque las lexías del inglés, que ejemplifican las categorías de adaptación propuestas, 

son muy escasas. Feke (2003) y Ferrell Ramírez (2016) ya que estudian adaptaciones fonéticas 

quechuas de los préstamos del español con las revisiones documentales, fuentes lexicográficas 

(diccionarios). Gómez Rendón (2006 y 2008) a razón que descubre palabras de español y su 

frecuencia mediante entrevistas a los hablantes del quichua de Imbabura. Gómez Rendón y 

Adelaar (2009) porque los resultados que se distinguen son en gran cantidad de voces 

castellanas y muy escasos de las lenguas indígenas, aunque el objetivo de la investigación se 

centra en analizar los préstamos que existen en el quechua de Imbabura. Y Gómez Rendón 

(2012) a causa que las palabras son del español en las variedades lingüísticas, chapu shimi y 

jopará.  

Es interesante que algunos resultados de la presente investigación sean iguales con 

otros, aunque el espacio geográfico en donde se estudió y la metodología que se aplicó son 

distintos. Con los demás resultados se consideran un aporte novedoso al conocimiento en los 

ámbitos social, académico y lingüístico. A continuación, en el apartado de conclusiones se 

resuelve las preguntas planteadas al inicio de este trabajo.  
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8. Conclusiones  

En este trabajo de investigación se analizó los préstamos léxicos usados por los 

hablantes de la provincia de Loja. Lo interesante de este análisis fue descubrir los usos 

particulares que los lojanos les dan a algunas voces, ya que las situaciones contextuales fueron 

base para las inferencias de los significados. El DLE fue la fuente lexicográfica de información 

efectiva, porque la mayoría de etimologías de las palabras fueron consultadas de ahí.  El 

obstáculo que se presentó fue investigar el origen de otros préstamos que no aparecen en el 

DLE. Se solucionó buscando términos en fuentes lexicográficas de otro idioma, el quichua.  

Para analizar los préstamos léxicos primeramente se estableció la variedad en función 

de la categoría gramatical, la lengua origen y la clase del préstamo. La categoría gramatical de 

términos encontrados son sustantivos (chicha, cuy, guagua, jebe, minga, poto, etc.), verbos 

conjugados (chancaba de chancar y marca de amarcar), adjetivos (chúcara y full) e 

interjecciones (¡chuta! y okey). Existe un adjetivo que se emplean como sustantivo (giles), una 

interjección como sustantivo (juyayay) y un sustantivo como interjección (¡chuta!). De mayor 

a menor se encuentran sustantivos, verbos, adjetivos e interjecciones (revisar Anexo 2).  En 

consecuencia, con las afirmaciones de Gómez Rendón (2008 y 2012) se concuerda en que los 

sustantivos son los préstamos que más se evidencian porque abundan en cuanto a clases y 

distinciones de procedencia; respondiendo a la primera pregunta.  

En cuanto a la distinción de procedencia en  mayor medida están los quichuismos 

(chacana, chuchoca, curi, guagua, máchica, morocho, mote, etc.) y luego los anglicismos 

(covers, fans, full, man, okey, videoclip, etc.). En cantidades de uno y dos aparecieron vocablos 

de otras lenguas como del árabe (jebe), caló (giles), caribe (jaba), cuna (chicha y chichita), 

francés (cliché), italiano (paparazzis), náhuatl (guatusa) y portugués (tacho). Por consiguiente, 

no se concuerda la idea de  Haboud y de la Vega (2008): el inglés está ganando prestigio y hace 

retroceder al quichua; porque los quichuismos se presencian más en la oralidad lojana y en 

menor cantidad los anglicismos (revisar Anexo 2). 

A partir de la tipología diseñada para los préstamos se hallaron de las cuatro 

distinciones: los préstamos de lexía simple (básquet, cancha, chicha, cuy, guagua, man, tacho, 

etc.), de lexía compuesta (curicancha, Facebook, marcamama, YouTube, etc.), de lexía 

compleja (Achik Wasi, Inti Llakta e Inti Raymi) y adaptados morfológicamente con sufijos del 

castellano (canchita, chichita, cochas, cuyes, giles, guagüita, paparazzis, porotos, etc.). Para 

responder a la segunda pregunta, se determina que los quichuismos de lexía simple predominan 

en el castellano lojano ya que hay variación en esta clase de términos, conforme a esta 
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investigación.  

Todas las voces prestadas aparecen en un contexto idiomático (que comprende la 

lengua en sí), porque los hablantes expresan un conocimiento o saber propio de la lengua. El 

contexto idiomático es la lengua castellana de Loja. El informante usa determinado préstamo 

de manera inconsciente sin tener en cuenta que es una palabra propia de un idioma distinto. A 

partir de los contextos extraverbales, los quichuismos se emplean en físico, empírico, histórico 

y cultural; los anglicismos en empírico, histórico y cultural; y el resto de la voces en histórico 

y cultural. Respondiendo a la tercera pregunta de problema, los préstamos léxicos del castellano 

lojano suelen ser empleados en los contextos idiomático y extraverbales (físico, empírico, 

histórico y cultural). Además, es necesario resaltar que en el cantón Saraguro se encontraron 

más términos del quichua porque existe la convivencia de este idioma con el español. Los 

términos representativos como cápac, cury, juyayay, pinzhi, wiki, chacana, curicancha, 

marcamama, marcantaita, Achik Wasi e Inti Raymi son parte del contexto cultural del pueblo 

saragurense.  

El uso y el contexto van estrictamente unidos para la interpretación del mensaje en el 

discurso oral. Es por esto que algunos usos varían conforme a los aspectos contextuales en que 

los hablantes expresan las lexías prestadas. El término chuta empleado para indicar una 

expresión de asombro. Los derivados de guagua para significar a los ‘niños’ y ‘adolescentes’. 

El jebe para referenciar a ‘un instrumento de caza elaborado con caucho’. El morocho para 

conceptualizar  a la ‘sopa de maíz morocho’. El poto para mencionar a la planta de ‘porongo y 

su fruto empleado como vasija’. El shungo para referenciar al ‘hígado’ del cerdo. Y el wiki 

para indicar a un ‘personaje multicolor, creativo y jocoso’. A partir de los quichuismos que se 

mencionaron se coincide con la idea de Lancheros Redondo (2018) en que el uso de 

indigenismos está muy difundido en el español. Esto que implica que los lojanos usan esta 

distinción de voces de forma extensa y variada en el discurso oral. Los usos de algunos 

préstamos suelen ser distintos en la oralidad lojana, esto para responder a la cuarta pregunta.  

Todos los resultados expuestos caracterizan de una forma muy particular al discurso 

oral del hablante lojano. Los objetivos propuestos, tanto general como específicos, se 

cumplieron ya que la teoría, metodología y recursos aplicados fueron efectivos. Se recomienda 

desde el contexto léxico proponer más investigaciones sobre el castellano de la provincia de 

Loja, ya que el hablante utiliza varias formas de palabras para expresarse oralmente en su 

entorno social, familiar, académico, etc. En el castellano de Loja se encuentran voces de origen 

variado, ya que los distintos préstamos estudiados lo comprobaron.  
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9. Recomendaciones 

Para futuras investigaciones similares al presente estudio se describen algunas 

recomendaciones.  

 Registrar la oralidad en documentos digitales tal y como se expresan los participantes, 

ya que hasta los mínimos detalles suelen ser importantes en el momento del análisis 

lingüístico.  

 Antes de distinguir las palabras transcritas usadas en la oralidad de hablante, es preciso 

usar programas informáticos de reconocimiento léxico para evitar que algún dato 

lingüístico no sea tomado en consideración.  

 Es importante ordenar los términos en orden alfabético con la finalidad de realizar un 

análisis más atento y efectivo en el momento de presenciar palabras derivadas.  

 Para la consulta de la semántica de las voces, se aconseja buscar en fuentes de 

información confiables, de preferencia lexicográficas. Por lo tanto es necesario dar 

prioridad al DLE, la fuente más confiable en la lengua hispana tanto para consulta del 

significado como de la etimología.  

 En el caso de ver las formas de adaptación morfológicas que ha sucedido en la voz 

prestada, es importante hacer una revisión minuciosa de gramáticas tanto de la lengua 

fuente como de la receptora para la comparación de los respectivos morfemas.  

 Examinar detalladamente los aspectos circunstanciales en que se halla el término para 

la deducción de la semántica, las formas gramaticales y el contexto en que se usa.   

Algunas recomendaciones pueden alterarse dependiendo al trabajo de investigación que se 

aplique. Pero estas sugerencias estas redactadas desde un aspecto general para los estudios de 

léxico y semántica.  
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11. Anexos  

Anexo 1 

Instrumento para el vaciado de datos llenado      

Préstamo léxico Lengua de origen Fragmentos textuales  

Achik Wasi quichua 

 

I: transversalmente allí donde ven ustedes dice hostal unas letras blancas […] es el Achik 

Wasi es un hostal comunitario / y más allasito es la tierra del gran líder Lucho Macas (E2) 

 

básquet inglés 

 

E: ¿cuántos años tiene tu hermano menor?  

I: él va a cumplir trece […]  siempre me acompaña cuando vamos a jugar al coliseo de 

aquí de Catamayo […] vamos a jugar fútbol o básquet (E3) 

 

I: cuando yo tenía trece siempre me ju me gustaba ir a jugar entonces después / un profesor 

me dijo que que va abrir un un curso para para básquet / entonces me me entré pero solo 

estuve poco tiempo porque no podía dedicarme a eso por otras cosas / entonces al / cuando 

tuve diecisiete años tuve la oportunidad de estar en la liga de Catamayo tonces ahí me me 

comencé / comencé a entrenar  más (E3) 

 

cancha quichua  
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I: … [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] así como hacen 

los del norte la toma de la plaza allá en Otavalo todo / acá es la toma del curicancha  se 

llama […] cancha grande curi oro […] la cancha de oro  la riqueza y todo (E2) 

 

E: la ubicación de la casa igual es bonito porque se puede ver aquí  la cancha  

I: claro  […] claro aquí se pasa viendo jugar […] la canchita que está aquí al frente de 

nosotros de la casa […] antes era eso un una laguna de agua / esa parte de ahora es la 

cancha […] y una laguna grande después rellenaron eso se hicieron la cancha […] y ahí 

todo eso que es cancha fue de mi papá él dio ese piso para el escuela / y esa parte que de 

eso fue todo eso dio esa parte hasta arriba (E11) 

 

E: y aparte así  de ir a la finca ¿qué otras cosas le gusta hacer? 

I: yo / ahorita últimamente yo no antes me gustaba el deporte cuando e joven me gustaba 

jugar vóley / […] en la tarde / como estaba cerquita la cancha / hasta tarde […] más antes 

por ejemplo cuando más joven solo se jugaba los días domingos / los días sábados no había 

poca gente tovía en ese tiempo aquí […] como digo ahí los días domingos nos reuníamos 

ahí a jugar en la cancha ahí se juagaba de todo / bolas vóley /  yo más jugaba vóley (E11) 

 

canchas quichua 

 

E: y usted antes este ¿salía a las fiestas en su juventud? 

I: en mi juventud sí 

[…]  

E: um me contaron que usted también salía a jugar básquet ¿es cierto aquí en Loja? 

I: sí ¡claro! muchísimo […] ahí nos encontrábamos con los compañeritos  

[…] 
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E: ¡ah! ya ya / ¿qué días jugaba usted? 

I: los domingos […] en en la semana había que trabajar  

E: ¡ah! ya ya ¿y en dónde jugaba? 

I: en Jipiro / por la Argelia por donde haya las canchas (E5) 

 

canchita quichua 

 

E: la ubicación de la casa igual es bonito porque se puede ver aquí  la cancha  

I: claro  […] claro aquí se pasa viendo jugar […] la canchita que está aquí al frente de 

nosotros de la casa […] antes era eso un una laguna de agua / esa parte de ahora es la 

cancha […] y una laguna grande después rellenaron eso se hicieron la cancha […] y ahí 

todo eso que es cancha fue de mi papá él dio ese piso para el escuela / y esa parte que de 

eso fue todo eso dio esa parte hasta arriba (E11) 

 

cápac quichua 

 

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] // pasa de ahí al veintiuno de marzo / ¡perdón! al 

veintiuno de diciembre primero / en donde ya se empieza a ver / ya pues ¡mire! septiembre 

octubre noviembre y diciembre / ya pa ver ¿qué? ya brota / […] ya ya y entonces allí dicen 

vamos a a también a ver a nuestro líder cápac / Huayna Cápac pues líder / ¡ya! tonce el 

cápac significa líder ¡ya! tonce porque aquí cada a cada año se elige al presidente de las 

comunidades / tonce en diciembre ya están quien va a ser nuestras cápacs / (E2) 

 

cápacs quichua 

 

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] // pasa de ahí al veintiuno de marzo / ¡perdón! al 

veintiuno de diciembre primero / en donde ya se empieza a ver / ya pues ¡mire! septiembre 
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octubre noviembre y diciembre / ya pa ver ¿qué? ya brota / […] ya ya y entonces allí dicen 

vamos a a también a ver a nuestro líder cápac / Huayna Cápac pues líder / ¡ya! tonce el 

cápac significa líder ¡ya! tonce porque aquí cada a cada año se elige al presidente de las 

comunidades / tonce en diciembre ya están quien va a ser nuestros cápacs / (E2) 

 

chacana quichua 

 

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] ahí sí empieza ya la el baile / baila / 

bailan los novios y los padrinos […] y hay una cruz cuadrada que está colgada encima […] 

así / esa es la chacana que se llama / en relación a los / al Tahuantinsuyo […] ¿ya? / 

entonces la cruz cuadrada / que está también allí en el parque / ahí y entonces ahí bailan / 

¡pucha! y bailan pero con un pañuelo (E2) 

 

I: ¡miren! / este el Ministerio de manera abrupta dicen que hagan de los Raymis de la 

chacana /  pero es que no es no hay cómo mandar a hacer / si no hay que entrenar primerito 

[…] hay que entrenar al ser humano  (E2) 

 

chacra quichua 

 

I: en enero / dici a fines de diciembre enero / hasta febrero siembran / de ahí ya no más / 

[…] 

E: ¿y digamos por qué siembran durante ese tiempo y no en otros en otros meses o  en 

otros?/ 

I:   eh como ser horita / ya acaban los roces los que tienen terreno / a rozar / a tumbar 

faiques a remover lo que haiga para quemar para ser una chacra / pa el otro año sembrar 
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vuelta / no mucho porque ta luego llega (E4) 

 

I: una vez me enfermé por ejemplo en la / en la allá en el otro lado tenía una chacra 

estábamos trabajando me pegó una fiebre y me no sé si estuve yo veía que me cuidaban 

dos angelitos estaban con alitas estaba acostado en la sala y habían dos niñitos parados hay 

el uno ahí el uno de acá y el otro de acá cuidándome y si es este yo estaba dispierto yo no  

no estaba dormido  no estaba soñando (E11) 

 

chancaba quichua 

  

E: ¿y usted digamos cuándo ellos [los hijos]  se enfermaban así de pequeñitos / usted les 

curaba?  

I: a pura agüita así […] sí iba bien a la quebrada de un paico le chancaba y les daba pal 

curso  bueno y sanos / […] nos no andaban pronto / chancaba una hierba luisa y esa agua 

hervía los bañaba y ya se enduraban / igual el palo santo que hay aquí hartísimo / ¡uf! ni 

siquiera yo / utilizaba un remedio nunca nunca (E4) 

 

chicha cuna 

 

E: ¿qué más hacen con el maní aquí? 

I: se come todo eso / chicha / 

E: ¿la chicha la hacen con maní? 

I: la chicha se le hace  sea  maní crudo o sea también / maní tostado […] se lo hace la 

chicha con mayiz tostado / mimo máchica que dicen […] se para la olla que este 

hirviendo con una yerbita luisa unas yerbita / o canela o anís / se hierve la agüita y 

cuando ya esté hirviendo se deshace en en una fuentecita esa harina el maní se deshace 

bien deshasidita / se le suelta que hierva un poquito ya / y ya está pero que el agua ya 
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este hervida (E4) 

 

chichita cuna 

 

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas 

con la harinita  que se le  saca al mayiz / (E4)  

 

chúcara quichua 

 

I: en el río / cuando en unas de esas baja un hombre montado en una mula […] sí por la 

bajada de acá y llegó abajo tas se se bajó de la mula pasque amarró la alforja en el lomillo 

(…) y se montó pes en la mula me parecía que media chúcara esa mula ligeritico por la 

por el río (…) y di ahí ya pasó y mitad de río le vuela el sombrero el viento  al al agua […] 

y se va el sombrero por ahí mismo a ese hombre ya le daba el agua hasta por aquí […] y 

no lo podía alcanzar al sombrero yo decía déjelo ¿no cierto? […] yo creo que sí lo cogió 

pero ya hasta pu aquí le daba la agua se metió por esa poza (E7)  

 

chuchoca quichua 

 

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas 

con la harinita  que se le  saca al mayiz / (E4) 

 

chumu quichua 
 

I: mi papá él él lo que me contó nomás que le había salido mi abuelito en paz descanse que 
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ya falleció / y dicía como lo quería mucho a mi papi dice y una vez mi papi estaba medio 

chumu y se ha ido al baño dice cuando es que se le presentó el papá es que le dijo hijito 

como ha dejado una hija que a él le había dejado recomendando porque él era  el primero 

que le había dicho  hijito cuidarala a la Carmita no la dejarás solita  / y mi papi nos contaba 

que le había hablado pero clarito que se le había presentado de blanco (E12) 

 

¡chuta! quichua 

 

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] se casó el secretario de la fiscalía  […] 

y miren yo les llevé una jaba de cerveza la la grande la / la litrona […] ¡chuta! pero más 

pronto yo ya comí y les llevé a la medianoche […] cuando el rato que medio pasa unos 

diez minutos / ¡venga! dice / sírvase por haber traído la /  cervezas […] otra vez la comida 

y por esos quince dolaritos  que llevé (E2) 

 

I: y cuando es la la ceremonia también del matrimonio / […] ¡chuta! es larguísima / 

empieza en el templo de ahí llegan a la casa y dan los parabienes que se llama / […] los 

familiares de los novios /  antes que entren cada uno le desea la / el bienestar la felicidad 

desde el más niño entonces si es que hay cincuenta cincuenta intervenciones […] pues se 

tarda hartísimo (E2) 

 

cliché francés 

 

E: ahora están en fiestas aquí en Loja   ¿ya te has ido a la feria?  

I: no […] no me gusta […] no sé yo pienso que es un cliché/ no  no me gusta  

E: haber ¿por qué? explícate  
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I: eh todos los años es una misma rutina todos los años es lo mismo no hay algo innovador 

no hay algo que  que te atrape la atención / siempre es lo mismo // a mí me quisiera me 

gustaría ver una  una feria diferente una feria que donde haya en espacios de / no sé de de 

ciencia de cultura no solo lo mismo tiendas de ropa (E10) 

 

cochas quichua 

 

I: antes era eso un una laguna de agua / esa parte de ahora es la cancha […] y una laguna 

grande después rellenaron eso se hicieron la cancha […] por eso le pusieron el nombre de 

las Cochas / porque había una laguna  de agua ahí / de  cochas que se bañaban los chanchos  

E:   ¿ah esas lagunas les llamaban cochas? 

I: cochas de agua […] de ahí le pusieron el nombre de Cochas / al lugarcito [barrio] aquí 

(E11) 

 

covers inglés 

 

I: ser músico no era algo que yo quería sino tocar porque me gustaba eh tampoco componer 

ni nada ¡no! a mí  me gusta hacer covers me gustaba bueno ya no lo hago  mucho / eh otra 

cosa que recuerdo de mi infancia es este / eh // ser escolta yo pienso que em / para mí 

llegar a eso a ese punto de tu infancia de ser reconocido por lo por tu esfuerzo académico 

yo pienso que es bueno (E10) 

  

curi quichua  

  

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] así como hacen 

los del norte la toma de la plaza allá en Otavalo todo / acá es la toma del curicancha  se 

llama […] cancha grande curi oro […] la cancha de oro  la riqueza y todo (E2) 
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curicancha quichua 

 

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] así como hacen 

los del norte la toma de la plaza allá en Otavalo todo / acá es la toma del curicancha  se 

llama […] cancha grande curi oro […] la cancha de oro  la riqueza y todo (E2) 

 

cuy quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! […] ¡ya!  y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? 

y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le 

cubren con el arroz / y le / después le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado 

/ y al lado el el agua el refresco lo que sea / que de repente puede ser un tacho con horchata 

/ puede ser un galón de agua pura / de repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! //  

[…] ya cuando se ter termina la fiesta de estar en la relación / le devuelven lo que dio […] 

le llaman y el dueño de la fiesta  otra vez hace lo mismo y le agradece / le hace otro pinzhi  

[…] 

E: ¡ya! ¿de de de lo que hayan preparado pues ellos vuelta? ¡claro! 

I: ¡no pues! ellos preparan el cuy / tienes que pelar trecientos cuyes […] ¡claro!  trecientos 

pollos / (E2) 

  

E: también hemos escuchado que el Carnaval también es diferente aquí […] que sacrifican 

animales lo que es pollos cuyes y se marcan con una cruz lo que es la frente algo así he 

escuchado no sé si estoy  
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[…]  

I: no he visto mucho más bien en cualquier mes sector mestizo y todo cuando están pelando 

la gallina sí se hacen con la sangre sí pues  

[…]  

E: ¡ah! pero ya por […] por jugar  

I: así también  con eso de la / del de de la menudencia de cuy y todo ¡gua! (E2) 

 

cuyes quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! […] ¡ya!  y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? 

y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le 

cubren con el arroz (…) y eso dice ¡tome! // […] ya cuando se ter termina la fiesta de estar 

en la relación / le devuelven lo que dio […] le llaman y el dueño de la fiesta  otra vez hace 

lo mismo y le agradece / le hace otro pinzhi  

[…] 

E: ¡ya! ¿de de de lo que hayan preparado pues ellos vuelta? ¡claro! 

I: ¡no pues! ellos preparan el cuy / tienes que pelar trecientos cuyes […] ¡claro!  trecientos 

pollos / (E2)  

 

Facebook inglés 

 

I: he sido corresponsal Luz y Vida Centinela de  UV Televisión así […] he desempeñado  

sí en todos […] y ahora pues ya me dedico más a mi Facebok en donde / le pongo noticias 

toditos los ratos  

E: ¿publicaciones? 
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I: sí sí pongo / no es todos los días sino todos los ratos a toda hora yo / trato de algo 

contar (E2)  

 

fans ingles 

E: Once besos  

I: es una bonita canción sí pero yo me identifico con Maldita costumbre y la letra es 

hermosa y yo quiero hacer un video de esa canción y subirla a la página de de Morat para 

que lo vean todas las páginas de fans (E10) 

 

full inglés 

 

I: la doctora es excelente eso sí les recomiendo que vayan  

E: sí el odontólogo también sí 

[…]  

I: sí son calidad de personas te tratan bien te respetan todo eso y te atienden en lo que tú 

les dices no son como otros groseros y todo eso […] ellos atienden desde la mañana hasta 

las seis de la tarde […] entonces tú tienes más bien que cotejar esos horarios tuyos […] sí 

porque a veces pasa a full [el consultorio] también porque van bastantes / tonces demoran 

en atenderte  

E: ¿más o menos qué tanto te demoran en atender?  

I: bueno depende de cuanta gente haya (E3) 

 

giles caló 

 

E: / a usted al presidente Lenin ¿cómo lo ve? ¿qué es una persona capacitada / para ejercer 

el poder? o ¿no está /  en su? 

I: capacitada sí / sí síí / más que todo este respetuoso […] eso es lo importante es muy 

respetuoso / pero yo personalmente a mí no me gusta por ejemplo de que se la pasan / hoy 

en día solo hablando de que cuánto han robado de que quién ha robado […] siguen robando 
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/ se siguen saliendo del país / siguen disfrutando y los giles / que se queden ahí trabajando 

[…] para que venga otro y se vaye robando igual (E5) 

 

guachito quichua 

 

E: y luego ya de que usted se se casó ¿no cierto? ¿eh dónde se fue a vivir? 

I: por aquí / de po quí no salí nunca po que de aquí fue mi marido / no era de aquí era de 

Malacatos peo había sido huerfanito había quedado chiquitico también se habían muerto 

los papás / entonces él también se había criado guachito por ahí con / con alguien/ (E4) 

 

guagua quichua 

 

E: ¿pero a usted le pagaban por el trabajo que hacía? 

I: nada no me pagaron a mí/  nada nada no […] y no como era yo así no sabía de nada yo 

como me crié como enjaulada / yo no me yo no supe nada de / no yo de pagos nada /  nada 

solo salía así me trajo mi mamá / decía que de allí mis patrones me dieron a una hija por 

ahí que había tenido una guagüita /  pero yo no sabía de la guagua nada yo no sabía sino 

que yo sabía decir sino quería que me lleve mi mamá ese señor / dijo  no no porque estaba 

la mujer con guagua quería que le lave los pañales (E4) 

 

I: cuando veo alguna conversando  me cae mal sí digo ve pues muchachas y lástima veo 

unas boniticas que se hacen de unos por ahí ¡Diosito bendigo!   no no siquiera digo    sino 

tienen un espejo una fuente de agua viéndose los bonitas que son y se hacen ¿de qué?   pero 

así imagínate ps 

[…]  

E: jovencitas se casan 

I: ¡guagüitas! ¡guagüitas!   / una de doce años ya salió con guagua // (E4) 
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I: yo caminaba para todo lado como en el campo se carga esos baldes de agua yo me 

cargaba al hombre y con mi barrigota / y no se me daba nada barría lavaba fíjese que los 

últimos días mi mamá nos mandó a lavar unos sacos ahí de ropa a la quebrada / y tranquila 

// pero al último ya o sia dicía el doctor que ha sido malo comer este las alverjas y las 

¿cómo se llaman esas otras? // ¿esas amarillitas? la […] sí ha sido malo porque la guagua 

se viene a hinchar la cabeza salen cabezones (E12) 

 

guaguas quichua 

 

I: justo de dieciocho años que los estaba ajustando / ahí ps como yo nunca había sabido 

que cosas era del mes me enfermé esto del mes / pero yo no sabía nunca más antes no / 

pero hora veo que guaguas de doce no yo no de dieciocho ahí / por eso a mí ese cambio 

de vida me tocó de cincuenta y cinco / (E4) 

 

I: trabajando duro y fuerte /    lava y lava […] ahilando   hilo para / ajeno ganando  y 

pesetas // […] a veces la que era de buena paga me daban sino / por hay una que me daban 

así un dos tres me daban saquitos de maíz o unas dos yuquitas / o guineitos ya está el día 

// con eso mantenía mis guaguas yo […] justo una vez no les daba escuela un profesor me 

demandó / que por qué no doy escuela a las guaguas / criarlas así (…) como digo de 

lavados fu yo lavaba en cantidad y hora como toy con / me duele esta mano me duele está 

me dijo la doctora que sí son reuneumáticos están pasados de frío / (E4) 

 

E: me dice que sus hijitos usaban / las ojotas / ¿no cierto? ¿cómo eran esos zapatitos? 

digamos así  

I: ojotitas eran / al principio ojotitas de latiguito po lo que es pies así / de látigo eran los 

mis varoncitos varons / mujercitas habían en Loja  un en la cárcel hacían / zapatitos unos 
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de tiritas alpargatas llamaban con eso crié mis guaguas  hasta que llegaron a ser casadas 

ya les compraron zapatitos ellos /  ellos ellos ya se casaron ya se pusieron ya los maridos 

ya les compraron / yo también mi primer hijito / ya estaba por casarse bonito me trajo un 

parcito de zapatitos ya est / yo ni lo sabía que estaba de matrimonio se casó callado / (E4) 

 

I: yo pa que me anden breve / el agua de palo santo / el agua de / hoja de naranjo agrio / 

se enduraban las piernas bien / pero horita que / tan que parecen cuajo que no no caminan 

porque no las piernas no se enduran / y antes se los empataba bien con una faja / y hora no 

empatan nada /  nada sino más porque esas guaguas son flojísimas de las piernas (E4) 

 

guagüita quichua 

 

E: ¿pero a usted le pagaban por el trabajo que hacía? 

I: nada no me pagaron a mí/  nada nada no […] y no como era yo así no sabía de nada yo 

como me crié como enjaulada / yo no me yo no supe nada de / no yo de pagos nada /  nada 

solo salía así me trajo mi mamá / decía que de allí mis patrones me dieron a una hija por 

ahí que había tenido una guagüita /  pero yo no sabía de la guagua nada yo no sabía sino 

que yo sabía decir sino quería que me lleve mi mamá ese señor / dijo  no no porque estaba 

la mujer con guagua quería que le lave los pañales (E4) 

 

I: mi esposo  el murió ¡fu! el murió de / de treinta años murió él / 

[…]  

E: ¿y sus niños quedaron pequeñitos todavía? 

I: chiquiticos la una hija que tengo / se quedó de guagüita está viva ya // […]  se llama 

Blanca Blanquita […] esta es en tercera la mi hija / la de aquí / (E4) 
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guagüitas quichua 

 

I: cuando veo alguna conversando  me cae mal   sí digo ve pues muchachas y lástima veo 

unas boniticas que se hacen de unos por ahí ¡Diosito bendigo!   no no siquiera digo    sino 

tienen un espejo una fuente de agua viéndose los bonitas que son y se hacen ¿de qué?   pero 

así imagínate ps 

[…]  

E: jovencitas se casan 

I: ¡guagüitas! ¡guagüitas!   / una de doce años ya salió con guagua // (E4) 

 

guarapo quichua 

 

I: mis padres vivían    / y era muy bonito porque / en esa entonces éramos niños así como 

nos hacían trabajar también nos divertíamos […] y la molienda  pues viene de la caña ¿no? 

[…] había en esa entonces una / una hornilla muy grande / […] que ahí ponían este / había 

unas cosas que le llamaban voporaradoras ahí se ponía el guarapo / eso se hacía hervir 

por largas horas / hasta que […] daba el punto de sacar la panela […] en eso sí se va 

bastante leña y / y siempre para esos trabajos siempre se necesita gente  siquiera unos dos 

o tres […] para / para la cocinada para sacar la panela / para sacar el guarapo mismo en 

ese tiempo […] había los   los toros […] ahí los enyugaban / y desde luego los niños pues 

desde pequeños nos enseñaban a / a trabajar (E5) 

 

guatusa náhuatl 

 

I: que me amanecí así mala pas que de adeveras me iba a morir qué dolor que feo que 

estaba lo que es que sabía decir el finado Rubén  más que una guatusa   decía él él decía 

cuando estaba maluco con la gripe alguna cosa   carambas   él decía   estoy malo más que 

una guatusa  decía él 

E: ¿qué querría decir? que 



91 
 

I: no sé así sabia decir él no sé si la vería tal vez puai tosiendo a la guatusa […] así decía 

él cuando estaba maluco decía  toy malo decía más que una guatusa  decía (E7) 

 

Inti Llakta quichua 

 

I: la danza la danza ya voy tres meses en un elenco se llama Inti Llakta / y  creo que 

descubrí una pasión que es el baile en mí/ eh / no sé cómo explicarlo es una sensación que 

cuando tú estás en un escenario ensayando es una algarabía es una alegría inmensa y yo la 

descubrí hace poco y pienso / pienso que es un bonito arte bailar es un arte e implica 

disciplina (E10)  

 

Inti Raymi quichua 

 

E: ¿algo sobre los Raymis tal vez? 

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] veintiuno de junio pues es el propio Inti Raymi ya / es  

vuelta ahí ya agradecer por hasta allí ya el maíz ya […] ya se cosecha ya […] entonces allí 

ya es agradecimiento a la tierra por haber dado los frutos y todo / y el sol pues / tonces / 

[los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] vienen zapateando 

gritando el Juyayay pues (E2) 

 

jaba caribe 

 

I: pero los amigos sin que nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi 

/ pinzhi significa aportar ¡cuota! […] ¿ya? y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un 

cuy asado / le pone pan /  un queso y le cubren con el arroz / y le / después le cubren con 

un mantel color blanco y le traen cargado / y al lado el el agua el refresco lo que sea / que 
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de repente puede ser un tacho con horchata / puede ser un galón de agua pura / de repente 

una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! // (E2) 

 

I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] se casó el secretario de la fiscalía […] 

él me sí me dejó tarjeta a mí / pero  yo les transmití en vivo / ¿ya? / y y  después me fui 

con  mucha gente / había comida lo que quiera hay comida / y miren yo les llevé una jaba 

de cerveza la la grande la / la litrona (E2) 

 

jebe árabe 

 

I: una vez la Zoila del don Agucho Riofrío habían cogídose uno no sé pes que Polivio lo 

tumbaría con el jebe ¿cómo sería? ya se curó estaba bueno y di ahí ya lo habían suelto en 

la casa todo eso ya andaba por ahí así ya cantaba todo eso cuando la Zoila ha tenido un 

suéter nuevito por ahí de ponerse cuando se lo ha hallado el perico al suéter lo había hecho 

pedacititicos mordiéndolo (E7) 

 

juyayay quichua 

  

I: [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el parque / […] vienen zapateando 

gritando el Juyayay pues […] juyayay s  / ¡claro! juyayay significa alegría / […] ¡viva!    

¡felicidad! / […] ¡claro! ese es el Juyayay / eso usó como / canción eh Abel Sarango alcalde 

[…] eso fue la canción de él / el Juyayay  pues es muy (E2) 

 

máchica quichua 

 

E: ¿la chicha la hacen con maní? 

I: la chicha se le hace  sea  maní crudo o sea también / maní tostado […] se lo hace la 
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chicha con mayiz tostado / mimo máchica que dicen […] se para la olla que este hirviendo 

con una yerbita luisa unas yerbita / o canela o anís / se hierve la agüita y cuando ya esté 

hirviendo se deshace en en una fuentecita esa harina el maní se deshace bien deshasidita / 

se le suelta que hierva un poquito ya / y ya está pero que el agua ya este hervida (E4) 

 

man inglés 

 

E: no es opción sino  obligación  

[…]  

I: sí ¡ya!  entonces allí viene otra el man que dice obligación ¿qué es la obligación? ¡mire! 

/ entonces ya está la fiesta de Navidad todo chévere el dueño / pela quince cabezas de 

ganado  para la fiesta […] porque da a miles de gente de comer / pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! (E2) 

 

marca quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca al 

Niño […] son muy elegantes ellos / y ahí sí es cosa seria porque / según estimo / por lo 

menos diez años a futuro ya está ocupado / a quién va hacer eso / (E2) 

 

marcamama quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca 



94 
 

al Niño […] son muy elegantes ellos […] faenan unos diez quince / quince ganados vacas 

o toros lo que sea pa dar de comer / porque se da de comer a toda la gente (E2) 

 

marcantaita quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad / ¿ya? / el de la Navidad está el 

marcantaita es decir el / el papá del Niño / y la marcamama la mamá ¡pu! la que marca 

al Niño […] son muy elegantes ellos […] faenan unos diez quince / quince ganados vacas 

o toros lo que sea pa dar de comer / porque se da de comer a toda la gente (E2) 

 

E: es decir ¿aquí no hay ni Papá Noel ni árbol  de Navidad eso? 

I: no no no /  no no o sea sí hay pero en el mundo mestizo / pero el mundo indígena no hay 

Papá Noel pues […] no no no no /  no hay no no no es el marcantaita […] entonces es el 

que hace la fiesta (E2) 

 

minga quichua 

 

E: ¡ya! ¿y usted qué recuerda  de esto de la mingas? ¿cómo cómo se hacían? ¿qué hacían? 

¿de qué conversaban? 

I: ¡bueno! antes las mingas eran este / o sea por ejemplo para ha hacían mingas cuando 

habían creo que trabajos grandes […] en esto  de cosechas y todo / hacían una minga 

decían que trabajaban todo el día con la gente que vaya / y creo creo que es que ese día 

que hacían minga no pagaban o solamente […] les daban  de comer bien (E6) 

 

mingas quichua 

 

E: ¿aquí en Chaguarpamba  eh se sabe hacer lo que son esto de las mingas? / ¿o no? 

I: antes habían mingas que se hacía en […] por ejemplo para cosechas para limpiezas de 
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caminos […] para todo ahora son costumbres o sea que  prácticamente se han ido quedando 

a un  lado   

E: ¡ya! ¿y usted qué recuerda  de esto de la mingas? ¿cómo cómo se hacían? ¿qué hacían? 

¿de qué conversaban? 

I: ¡bueno! antes las mingas eran este/ o sea por ejemplo para ha hacían mingas cuando 

habían creo que trabajos grandes […] en esto  de cosechas y todo / hacían una minga 

decían que trabajaban todo el día con la gente que vaya / y creo creo que es que ese día 

que  hacían   minga no pagaban o solamente […] les daban  de comer bien (E6) 

 

morocho quichua 

 

E: ah sí ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas 

con la harinita  que se le  saca al mayiz / 

[…]  

E: o sea ¿el morocho aquí es sopa? ¿no cierto? 

I: sí sopa se hace sí […] de ese hierve coon con carne un huesito que haiga / carnecita / o 

frejolito como quiera / (E4) 

 

mote quichua 

 

E: ¿cómo lo preparan al chanchito? 

I: ahí es lo primeramente que los cueros / […] eso comen primeritico /  después se fríe se 

el hígado que dicen el shungo /  se lo fríe y se les da con un pedacito de carne / se fríe de 

los lomos se fríe / se les da con mote / […] aquí  es el mote empanada se lo deja al mote 

[…] con mote se lo come (E4) 
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E: ya pero cuéntenos un poquito más eh /  cuándo usted bueno se casaron y todavía vivía 

/ todavía vivía su esposo / eh ustedes ahí este tiempo ¿cómo se mantenían?  

I: todo tiempo trabajando eh nosotros así como somos del campo y pobres el maicito / el 

mote el fréjol  así del maíz se hace de tanta cosita se hace solo así nosotros ni conocíamos 

una libra de arroz ni carne no se compraba el maní / era para todo comer es (E4) 

 

I: sí ellas ya  me / ya me dejó mismo por ahí alguito dice de sí de comidita / dice   tome pa 

que te comiendo / 

[…]  

E: pero eso es lo bonito que sus hijas todas le / les ech le echan la mano todas  le ayudan 

a 

I: sí  yo como más el mote / yo el mote me regalan por ahí ya un poquito de maicito / ya 

/ […] pelo  / sí yo lo cocino al mote (E4) 

 

I: comamos pes   […] bueno eso ya también es de comer / tado el mote pura piedra (E7) 

 

E: ¿y también usted ha de saber pelar mote?  no cierto?  

I: sí también pelamos el mote  […] verán mi mami nos enseñaba antes con eso que cocinan 

ellas sale la […] la ceniza […] y eso se le echa ahí y se le para en una olla grande y se le 

echa / la leña entonces eso se va cocinando y se hace por una sola eso ahí y ya está pelado 

el mote de ahí se lo va a lavar y sale todita esa lejía / y se lo se lo enjuaga bien (E12) 

 

ñaña quichua 

 

I: mi mamá ha venido por aquí (…) ella vive de los hijitos yo y una que la cuida / […] yo 

como ser le doy comestible / mi ñaña la cuida la asia allí / bien las dos que somos sí somos 

dos más pero no ellos no /  no son para nada […]  yo   yo le veo y y mi ñaña que la tiene 
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(E4) 

 

ojotitas quichua 

 

I: trabajando duro y fuerte /    lava y lava […] ahilando   hilo para / ajeno ganando  y 

pesetas // […] a veces la que era de buena paga me daban sino / por hay una que me daban 

así un dos tres me daban saquitos de maíz o unas dos yuquitas / o guineitos ya está el día 

// con eso mantenía mis guaguas yo […] justo una vez no les daba escuela un profesor me 

demandó / que por qué no doy escuela a las guaguas / criarlas así / digo no tengo cómo 

con qué comprar ni ropa ni zapat  / bueno zapatos son como ojotitas nomás como 

alpargatitas / ya pero después   ya la gente iba que sí que ¿cómo así? / tiene que comprarles 

pss los once puntos ellos / así como digo de lavados fu yo lavaba en cantidad y hora como 

toy con / me duele esta mano me duele está me dijo la doctora que sí son reuneumáticos 

están pasados de frío / (E4) 

 

E: me dice que sus hijitos usaban / las ojotas / ¿no cierto? ¿cómo eran esos zapatitos? 

digamos así  

I: ojotitas eran / al principio ojotitas de latiguito po lo que es pies así / de látigo eran los 

mis varoncitos varons / mujercitas habían en Loja  un en la cárcel hacían / zapatitos unos 

de tiritas alpargatas llamaban con eso crié mis guaguas  hasta que llegaron a ser casadas 

ya les compraron zapatitos ellos /  ellos ellos ya se casaron ya se pusieron ya los maridos 

ya les compraron / yo también mi primer hijito / ya estaba por casarse bonito me trajo un 

parcito de zapatitos ya est / yo ni lo sabía que estaba de matrimonio se casó callado / (E4) 

 

okey inglés  
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I: si pueden pedirle a un a un alumno / que lea ese libro hay tantas lecturas (…) lean este 

libro / y solo experimenten la la historia cuéntenme historia que leyeron / ¿qué les 

conmovió? ¿qué no les conmovió? ¿qué frase les gustó? / ¿les gustaron? (…) ¿lo 

recomendaría este libro? ¡no! no le recomendaría a nadie / ¿por qué razón? / ¿qué le gustó?  

esto me gustó ¿nada más que esto? nada más okey / ¿por qué no lo le gustó? por tales 

cosas y tales otras / o sea lo que / deje ver / que es una reacción inmediata sencilla / pero 

verdadera sincera (E1) 

 

paico quichua 

 

E: ¿y usted digamos cuándo ellos [los hijos]  se enfermaban así de pequeñitos / usted les 

curaba? 

I: a pura agüita así […] sí iba bien a la quebrada de un paico le chancaba y les daba pal 

curso  bueno y sanos / […] sí con eso los / curaba una agüita / hervidita de montecitos  / y 

se curaban bien / como digo  / paico es buenazo pa los asientos pa el cólico / pero hora no 

na no utilizan esos montecitos / (E4) 

 

paparazzis italiano 

 

I: se si ha visto por ejemplo los actores de cine / uno puede envidiarlos y ganan millones  

/ y viven en villas fabulosas ahí […] actuando actuando  ahí simplemente parece que fuera 

una cosa sencilla fácil siendo tan famosos por eso / van   co correteados por los paparazzis 

/ los los fotógrafos / parecen que tuvieran vidas envidiables y no es cierto (E1) 

 

pinzhi quichua  
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I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! […] ¡ya!  y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? 

y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le 

cubren con el arroz / y le / después le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado 

/ y al lado el el agua el refresco lo que sea / que de repente puede ser un tacho con horchata 

/ puede ser un galón de agua pura / de repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! // 

[…] ya cuando se ter termina la fiesta de estar en la relación / le devuelven lo que dio […] 

le llaman y el dueño de la fiesta  otra vez hace lo mismo y le agradece / le hace otro pinzhi 

(E2) 

 

pinzhis quichua 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! […] ¡ya!  y entonces ¿cuál es? / es una bandeja así grande como una tina […] ¿ya? 

y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  un queso y le 

cubren con el arroz / y le / después le cubren con un mantel color blanco y le traen cargado 

/ y al lado el el agua el refresco lo que sea / que de repente puede ser un tacho con horchata 

/ puede ser un galón de agua pura / de repente una jaba con cerveza y eso dice ¡tome! // 

[…] y dependiendo del número de de gente que quiera aportar / pueden llegar unas 

trecientos de eso […] trecientos pinzhis (E2) 

 

poncho quichua   
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I: hace dos meses estuvimos en un matrimonio […] ahí sí empieza ya la el baile / baila / 

bailan los novios y los padrinos […] ahí se va alrededor y la vuelta y / y es bailoterapia 

¡fu!  

E: y en cuanto a la vestimenta ¿es igual eh que el uso diario o?      

I: no pues es elegantemente […] yo no he comprado pero dicen que un poncho cuesta mil 

dólares […] contra pedido sí […] sí hay también del otro barato pero más / dependiendo 

también de las condiciones económicas (E2) 

 

 

I: dijo la tía Valdomira dice allá dice váyame por los muchachos dice decirles que hagan 

gentecita pa que lo vengan a ayudar a llevar a Manuel  dice ya se va a morir dice / ele tuvo 

que de ahí venirse por ahí mi mamá ps a a decirles a los muchachos se ha empeorado el 

tío Manuel dijo que lo e vean gentecita y un poncho un las palos pa  cargarlo […] pa 

cargarlo sí lo trajieron creo que ni a los quince días ya se murió (E7) 

 

porotos quichua 

 

I: yo no viví fren junto a las al  pueblo mismo sino / en una casa que tienen mis papás un 

poco  / fuera del del pueblo […] una huertita que teníamos ahí /  para cultivar las cosas /  

las cosas de comer los vegetales que se cul que se crían allí  la yuca el camote / el porotos 

(E1) 

 

E: ah sí ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] sí y así hacimos una chichita de mayiz / se hace tanta cosita del ma una sopitas fritas 

con la harinita  que se le  saca al mayiz / (E4) 
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poto quichua 

  

E: ¿qué hacían antes / aquí en su niñez? 

I: la niñez por ahí pasábamos nos mandaban a cargar agua cargar leña antes se cargaba 

agua en / se cargaba en potos […] se sacaba agua de las / arroyos de las honduras  

E: ¿potos? ¿qué son los potos? ósea ¿cómo se los hace? 

I: como pa como para / cargar agua son este / una semilla de poto que hay 

E: ¿qué es una planta?  

I: planta  […] esos se los sembraban y cosechaban cargaban potos / para pa cargar el agua 

antes no habían pomas de plástico / cargaban en esos pomas de poto (E11) 

 

potos quichua 

 

E: ¿qué hacían antes / aquí en su niñez? 

I: la niñez por ahí pasábamos nos mandaban a cargar agua cargar leña antes se cargaba 

agua en / se cargaba en potos […] se sacaba agua de las / arroyos de las honduras  

E: ¿potos? ¿qué son los potos? ósea ¿cómo se los hace? 

I: como pa como para / cargar agua son este / una semilla de poto que hay 

E: ¿qué es una planta?  

I: planta  […] esos se los sembraban y cosechaban cargaban potos / para pa cargar el agua 

antes no habían pomas de plástico / cargaban en esos pomas de poto (E11) 

 

Raymis quichua 

 

I: ¡miren! / este el Ministerio de manera abrupta dicen que hagan de los Raymis de la 

chacana /  pero es que no es no hay cómo mandar a hacer / si no hay que entrenar primerito 

[…] hay que entrenar al ser humano  (E2) 
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E: ¿algo sobre los Raymis tal vez? 

I: ¡ya! los Raymis son cuatro […] ¡ya! / empiezo el veintiuno de septiembre / […] la  la 

la / cuestión de la tierra ya para la siembra pues tiene que estar lista / para sembrar / […] 

// pasa de ahí al veintiuno de marzo / ¡perdón! al veintiuno de diciembre primero / en donde 

ya se empieza a ver / ya pues ¡mire! septiembre octubre noviembre y diciembre / ya pa ver 

¿qué? ya brota / […] de allí vamos al veintiuno de marzo / hasta allí el maíz que se sembró 

ya está // grandecito y se llama señorita pues / […] y en junio / veintiuno de junio pues es 

el propio Inti Raymi ya / es  vuelta ahí ya agradecer por hasta allí ya el maíz ya […] ya se 

cosecha ya […] entonces allí ya es agradecimiento a la tierra por haber dado los frutos y 

todo / y el sol pues / tonces / [los celebrantes] se toman en todos los mm / Raymis / el 

parque / […] vienen zapateando gritando el Juyayay pues […] ¡ya! eso es de / de los de 

los Raymis tonces son los cuatro / Raymis que se / que se presentan …  

 

sanguito quichua 

 

E: ¿y del maíz que nomás hacían ustedes?/ 

I: sabimos nosotros el morocho que se dice  […] a la chuchoca con porotos  / el un sanguito 

[…] 

E2: ¿y el sanguito cómo lo hacen? ¿cómo lo preparan aquí?  

I:  ese se hierve la agüita que no mucho hierva la agua / solo que te chispeando porque si 

hace bolitas / tonce que esté lo más así no / lo más que ya se la para y se la aliña bien de 

todo lo que se quiere y se le suelta la harina tonce conforme va hirviendo va hirviendo  va 

hirviendo hasta que va secando un poconcito con fun /  como uno quiera si quiere bien 

sequiito o quiere aguadoncito / como quiera cuando hay yuquita aguandoncita cuando es  

así a secas  así / sino bien sequita  

E2: ¡ah ya! ¿y qué nomás le pone al sango digamos que alineos nomás? 
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I: manteca se le pone / este / todo eh refritito nosotros aquí llamamos refrito se compone 

la manteca / tonce eso se le pone […] cebollita sí se le pone todo 

E2: ¡ah! ¿todo eso le ponen al sanguito? 

I: sí / a veces hay unos chicharrones se le pone unos chicharrones […] cuando hay / cuando 

no hay ps ahí nomás (E4)  

 

shungo quichua 

 

E: ¿cómo lo preparan al chanchito? 

I: ahí es lo primeramente que los cueros / […] eso comen primeritico /  después se fríe se 

el hígado que dicen el shungo /  se lo fríe y se les da con un pedacito de carne / se fríe de 

los lomos se fríe / se les da con mote / (E4) 

 

tacho portugués 

 

I: ahora viene el otro tema fuerte que es el de la Navidad […] pero los amigos sin que 

nadie les diga / llegan con eso que se llama obligación o pinzhi / pinzhi significa aportar 

¡cuota! […] ¿ya? y entonces ahí le ponen un pollo / le ponen un cuy asado / le pone pan /  

un queso y le cubren con el arroz / y le / después le cubren con un mantel color blanco y 

le traen cargado /  y al lado el el agua el refresco lo que sea / que de repente puede ser un 

tacho con horchata / puede ser un galón de agua pura / de repente una jaba con cerveza y 

eso dice ¡tome!// (E2) 

 

videoclip inglés 

 

E: Once besos  

I: es una bonita canción sí pero yo me identifico con Maldita costumbre y la letra es 
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hermosa y yo quiero hacer un video de esa canción y subirla a la página de de Morat para 

que lo vean todas las páginas de fans […] ¡quiero hacerlo! pero es un es hacer un videoclip 

es   te toma tiempo […] quiero hacer algo / algo sencillo  pero impactante (E10) 

 

voleibol inglés 

 

E: ¿y la etapa del colegio?  

I: la etapa del colegio fue muy muy tranquila mm yo era estudiar entrenar mi casa era mí  

era el triángulo para mí estudiar entrenar casa yo entrenaba fútbol  y vóleibol en ese tiempo 

y me dedicaba a estudiar yo no salía  fiestas ni nada yo no sabía que era ni trago (E11) 

 

vóley inglés 

 

I: ¡gracias a Dios! no hay el medio de que así como por ejemplo en las ciudades que salen 

[…] a las discotecas […] aquí solamente se dedican [los hijos] es al deporte  sí bastante 

porque juegan vóley […]  mi hijo es / […]  juega vóley (E6) 

 

E: y aparte así  de ir a la finca ¿qué otras cosas le gusta hacer? 

I: yo / ahorita últimamente yo no antes me gustaba el deporte cuando joven me gustaba 

jugar vóley / […] pero cuando joven  yo jugaba vóley / me gustaba más el vóley me gustaba    

[…] sí así  como ahora los invitan a jugar en otro lado yo también me iba   nos invitaban 

un partido de vóley por ejemplo ah así cerca por aquí nomas de la zona Arenal Ciano / nos 

invitaban a jugar […] sí en este tiempo si jugaba / claro uno de los mejores en ese tiempo 

era / como volador  […] me gustaba el el vóley / por ahí pasaba jugando / cuando no  

saliendo del trabajo ya se iba a jugar uno […] más antes por ejemplo cuando más joven 

solo se jugaba los días domingos / los días sábados no había poca gente tovía en ese tiempo 

aquí […] siempre que se reunían así  de lejitos venían a jugar los días domingos /  ahí 

jugábamos vóley […] domingo para jugar / ahí se jugaba de todo casino se jugaba / se 
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jugaba  las bolas  se jugaba la teja / llamaban más antes […] el vóley me gustaba más / las 

bolas poco me gustaban / pero mucha gente jugaba las bolas […] como digo ahí los días 

domingos nos reuníamos ahí a jugar en la cancha ahí se juagaba de todo / bolas vóley /  yo 

más jugaba vóley (E11) 

 

WhatsApp inglés 

 

I: el [hijo] mayorsito él es el que hace ahí los está controlando a los muchachos […] ajá sí 

a mi hijo como él que tiene dieciséis él está terminó primero de bachillerato va a segundo 

entonces él está pendiente a qué horas llega a ver con quién está así algunas veces también 

sí me ha tocado preocuparme porque dice: “no llega todavía” y él también no llega  […] 

pero a veces sí a veces como tenemos el grupo de WhatsApp de padres de familia yo me 

ha tocado escribirles si no está con alguien de los hijos de ellos (E8) 

 

wiki quichua 

 

I: la Navidad // primero hay disfraces y uno de ellos es el wiki / […] está  allí en el 

restaurante van a ver […] está   sentado allí un / un monigote / multicolor ese el wiki / es 

un personaje / este que tiene la máscara multicolor y que se burlaba de los españoles de la 

autoridad […] por eso la máscara para   por el temor a ser descubierto / sus características 

ser jocoso / ser muy creativo […]  el wiki / está lo que  se llaman los diablos  […] es muy 

atractivo o sea y los niños les gusta comprar eso los padres les visten de wiki (E2) 

 

YouTube inglés 

 

E: ¿cuál es tu pasatiempo? ¿qué pasatiempos tienes? 

[…] 
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I: más este me gusta este / más estar este viendo videos […] hujum Youtube ver videos 

así / bueno ahí más me la paso hasta que cuando no tengo así deberes (E9) 

 

youtuber inglés 

  

I: es muy fácil ser youtuber desde Saraguro / es fácil burlarse es fácil  decir alguna cosa /  

[…] es fácil aquí uno yo cuando doy noticias de repente también me suel me suelto / alguna 

cosa algún tema yo enseguida lo hago dinámico /   ¿ya? […] es propio es propio de nosotros 

de / de de de ser jocoso alguna cosa ¡ya! (E2) 

 

youtubers inglés 

 

E: nos contaba acerca de las maratones que hacen en las radios (…) entonces cuéntenos 

usted la la / la experiencia / su perspectiva de ayuda   

[…] 

I: sí es muy bonito / sí es una y yo sé transmitir en vivo los / cuando están cantando todos 

los domingos así […] y el ocho pues no será la excepción y ahí pueden / ver si es que cómo 

canta la gente cómo vienen / por ejemplo en la última del cuatro de agosto estuvo / dos 

dos youtubers Nancy Risol y Ashuquito /  los dos vinieron […] apoyar ¡claro!  (E2) 

I: por eso los youtubers que hay aquí / es muy fácil ser youtuber desde Saraguro / es fácil 

burlarse es fácil  decir alguna cosa /  […] es fácil aquí uno yo cuando doy noticias de 

repente también me suel me suelto / alguna cosa algún tema yo enseguida lo hago dinámico 

/   ¿ya? […] es propio es propio de nosotros de / de de de ser jocoso alguna cosa ¡ya! (E2) 
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Anexo 2  

Los préstamos léxicos en la oralidad lojana  

 

Distinción de 

procedencia 

Categoría 

gramatical 

Clase de préstamo léxico   

De lexía simple De lexía compuesta 
De lexía 

compleja 

Adaptados 

morfológicamente 

Q
u

ic
h

u
is

m
o
s 

Sustantivos 

- cancha/kancha  

- cápac/kapak  

- chacana/chakana 

- chacra 

- chuchoca  

- curi/kuri 

- cuy  

- guagua 

- guarapo 

- juyayay/huyayay   

- máchica 

- minga  

- morocho  

- mote 

- ñaña 

- paico 

- pinzhi 

- curicancha/kurikancha  

- marcamama/markakmama 

- marcantaita/markaktayta 

 

- Achik Wasi  

- Inti Llakta  

- Inti Raymi  

 

- canchas 

- canchita 

- cápacs 

- cochas 

- cuyes 

- guaguas 

- guagüita  

- guagüitas 

- mingas 

- ojotitas  

- pinzhis 

- porotos 

- potos 

- Raymis 

- sanguito  
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- poncho  

- poto 

- shungo  

- wiki 

Verbos - marca   - chancaba 

Adjetivos  
- chúcara 

- chumu 

  - guachito 

 

Interjección -¡chuta!    

A
n

g
li

ci
sm

o
s 

Sustantivos 

- básquet 

- covers 

- fans  

- man 

- vóley 

 

- Facebook 

- videoclip  

- vóleibol  

- WhatsApp  

- YouTube 

- youtuber 

- youtubers  

  

Adjetivo - full     

Interjección - okey     

Americanismos 

- Cuna 

Sustantivos 

- chicha   - chichita 

 

Galicismo - cliché     

Americanismo - 

Náhuatl 

- guatusa    

Americanismo  - - jaba    
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Caribe 

Arabismo - jebe    

Lusismo - tacho    

Gitanismo    - giles 

Italianismo    - paparazzis 
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