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Mario Sartor 

Nota 

Este glosario es la continuación de lo que se ha publi
cado en los "Anales del Instituto de Lingüística", Tomo 
XII, Mendoza 1985, de pág. 25 a pág. 73. 

En esta segunda entrega se ha creído oportuno suprimir 
los neologismos que han sido incorporados en -la XXa. edición 
del DRAE. Del mismo modo se han suprimido casi todos 
los anglicismos y los galicismos que serán oportunamente 
publicados aparte. 
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F 

FACILISTA adj. epic. Díc. de quien procede con liviandad 
y considera todo fácil. 

Alerta contra presuntas soluciones {aci/istas. 
(Mza. 11.5.84, p. 4). 

F ACHERO adj. jerga juvenil. De buen aspecto, impactante. 
Der. de facha, aspecto. 

Jeans prelavados con recortes y broches 
-¡¡Bien tacheros!! (Publicidad comercial). 

FALLUTELI adj. inv. hum. ir. Falluto, falso, el que no cumple 
con las promesas y los deberes contraídos. Fallute/i 
es un juego de palabras obtenido agregando a la 
voz lunfarda falluto la terminación -eli ( o -elli) 
propia de muchos apellidos italianos, los cuales se 
prestan a un doble sentido, como por ej. Locateli 
(it. Locatelli) con "loco". Cfr. Abad. 

FAMILIERO adj. fam. Díc. de quien cultiva mucho las relacio
nes familiares. 

F ANF A adj. Forma apocopada de fanfarrón. Esta reducción 
de las palabras es bastante frecuente en la Argentina: 
prepo, por "prepotencia"; abe por "obelisco"; subte 
por subterráneo; etc. Cfr. Mario Sartor, Proceso 
de abreviación, en L. A. 22.11.82, p. 7. 

' 
F ARABUTE adj. ir. Informal, el que no cumple. 2. Pícaro. 

Der. del it. farabutto, pícaro, pillo, bribón. 

F ASCISTOIDE adj. De tendencia fascista. 

Rebate luego los argumentos que endilgaron a 
la dirigencia argentina una ideología fnscistoidP.. 
(L. A. 9.6.83. p. 1. c. 7). 
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F ASULO m. hum. poc. us. Nombre de un personaje de histo
rietas que representa al individuo apocado, inepto, 
miedoso. Empleado que siente miedo ante el patrón, 
el cual, por esa raz6n, abusa de su dependiente. Etim. 
der. del it. {asul/o, falso, inepto, incapaz; éste a 
su vez der. del judeo-romanesco, el cual lo ba tomado 
del hebreo pasu/, ilegítimo, inválido.Czing.) 

FATTA IN CASA loe. familiar it. que significa "hecha en 
casa". Se emplea inclusive en la publicidad comercial 
para ponderar la calidad auténtica i''J la paste alimen
taria, hecha según las costumbres de los italianos. 

FENÓMENO m. fig. Cosa extraordinaria o excepcional. 
(Verg., Abad). 2. Se emplea también como adverbio 
o interjección con el valor de "muy bien", "de acuer
do". 

FERIA DE PULGAS loe. poc. us. Lugar en donde se vende 
de todo. Es un calco del fr. marché aux puces. 

Instalaron una feria de pulgas frente a 
Turismo: En la feria se podrán adquirir artesa
nías de Mendoza. ropas. 1 ibros y hasta comidas 
(dulces y saladas). (Mza. 12.1.4.81.4. p. 5. c. 1 ). 

1 

FERRURBANISTICO adj. Referido o relativo a un tren 
que presta servicio en una ciudad.P/anos ferrurbanisti
cos (L. A. 4.8.80, p. 6) 

FETA f. Tajada. Et. del it. fetta, Íd. Feto de ;amón serrano 
(L. A. 19.11. 79, p. 7). 

FIBROSIDAD f. Carácter fibroso de algunas fibras de tejidos 
humanos. 

FICHADO m. V. fichaje. 

FIERRO m. ir. poc. us. Auto, sobre todo si es viejo y en mal es 
tado. -

FILMINA. f. Lámica de material plástico en la que se ~rahan 
cuadros sinópticos o dibujos que se proyectan para 
ilustrar clases o conferencias. En it. se emplea con 
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1a mis~ acepción (Cfr. Zin.). 

Aún no ha sido generalizado en las escuelas el 
uso de las diapositivas y las filminas. (L. A. 26.7. 
82). 

FIPISTA adj. epic. y sut. m. burocr. poc. us. Nombre de 
\Dla corriente política. Der. de la sigla FIP: Frente 
de Izquierda Popular • 

FISICOCULTURISMO m. Voz compuesta de físico "relativo al 
cuerpo humano" y culturismo "práctica sistemática 
de ejercicios gimnásticos, para el desarrollo muscular 
o la preparación atlética". 

FlSICOCULTURISTA m. El que practica el fisic.oculturismo 
(V.). 

Nunca vi a un fisicu/turista. que sea homo
sexual. ("Libre•. 3.4.84. p. 16. c. 1 ). 

FITITO m. fam. hum. El auto Fiat 600. El sufijo -ito alude a la 
pequeñez del vehículo. 

FITOFTORA f. burocr. Enfermedad de las papas. Comp. 
de {ita-, der. del gr. phitón, olanta, vegetal; y el 
gr. phthorá, corrupción. 

"La {ito{tora: un flagelo que ataca a la 
papa gravemente": La fito{tora o. también. 
tizón tardío. es un grave flagelo criptogámico 
en los actuales cultivos de la papa. (Mza. 
24.4.84. p. 6). 

FOi..KLORÓLOGO m. Folklorista, estudioso del folklore. 

Expuso el profesor Juan Draghi Lucero. conoci 
do folklorólogo. (L. A. 28.5.82. p. 7). -

1 

FORESTAL m. burocr. poc. us. Arbol. 
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Se puede observar que existen varios y 
gigantescos forestales de distintas variedades. 
algunos de ellos muertos prematuramente. 
otros en las postrimerí~s de su ciclo vegetativo. 
(L. A. 12.4.81. p. 14). 

FORMICA f. Nombre comercial de una clase de resinas 
sintéticas obtenidas de urea, fenor y aldehído fórmico, 
empleada para revestir muebles y superficies varias. 
El DRAE reg. sólo el adj. fórmico. 

FOSFORERA f. fam. hum. Cabeza (por alusión al fósforo 
que contiene el cerebro). 

1 

FOTOCOMPOSICION f. Palabra compuesta formada por foto-
y composición. Procedimiento fotomeeánico. 

Hemos sido pioneros de la fotocomposicióncan 
putarizada. (L. A. 1.4.84. p. 3. c. 3). -

FOTOMONTAJE m. Compaginación de fotos. Un trabajo de fo
tomontaje (L. A. 13.12.81, p. 7). 

FRANKENSTEIN m. Ser monstruoso que fue popularizado por 
el cine norteamericano. 

1 

En mi ámbito militar no me gusta su accionar; 
(Aifonsínl ha puesto en marcha un "Frankestein" 
que no podrá dominar luego. (Horacio Mayorga. 
Las denuncias dividen al país entre civiles 
y militares, en Mza. 26.3.8Lf. p. 2.c.4). 

FRAPE adj. epic. Der. del fr. frappé, congelado, muy frío o, 
simplemente, refrescado en el hielo. (Abad). Traiga un 
refresco bien {rapé. 2. Muy bueno, exquisito. Me he to
mado un vino {rapé, he tomado un vino excelente. 

FREDO m. hum. Frío. ¡Qué {redo!, ¡Qué frío! Et. der. del 
it. freddo, Íd. 

FREGAR en vulg. la loe. me ne frega "no me importa". 
Es una locución italiana que equivale a "no me importa 
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(nada, Wl bledo, un comino)". 

FREÍR v. tr. Loe. hum. mondar a {reír popas, mandar al diablo. 

FRUTIHORTÍCOLA adj. epic. Está compuesto de fruti-, 
relativo a los frutos, y hortíco/a, que concierne 
a los huertos. 

FÚLMINE m. Personaje de 'historietas. Es sinónimo de 
· yetatore o jettatore. (Cfr. Abad). Der. del it. Íd., 

cuyo significado primitivo es: rayo, descarga eléctrica 
que se desprende de las nubes; fenómeno que trae 
desgracia, de allÍ el significado de yetatore. 

FUNCAR v. jerga juvenil. Funcionar. La radio no tunea, 
la radio no funciona, no anda. Der. del alemán funken, 
transmitir por radio. 

FUNCIONARIADO m. burocr. Conjunto de funcionarios. 
Las funciones pÚblicas. (Cfr. Umberto Eco, Cómo 
se hace una tesis. Buenos Aires, Ed. Gedisa, 1982, 
p. 266). 

FUNDAMENTALISTA adj. Extremista, dictatorial. Der. 
de fundamental. 

Los funcionarios de seguridad parecen haber 
desmantelado (en el Cairo) una organización 
clandestina de extremistas musulmanes. que 
propugnaba establecer un estado {undamentalis
ta. (L. A. 25.7 .83. p. 1. c. 6). 

FUTURIZO adj.' Oue se proyecta hacia el futuro. 

La existencia de sufijos fecundos (en la 
lengua española). como-izo, que me ha permiti
do incorporar al vocabulario filosófico el 
adjetivo "futuri zo", difÍcilmente sustituible. 
(Julián Marías. En el milenario de la lengua 
española y La lengua filosófica española, 
en L.A. 29.11.1 S77l. 
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G 

GANGA f. poc. us. Banda organizada de malhechores (gáns
ters). Vere;. reg. gong, de origen in. 

GANSO m. Afiliado o simpatizante del Partido Demócrata. 
Es sin. de conservador. 

GARABENTA f. Marca comercial de una máquina impresora ti 
po offset. (V. Cabrenta}. -

GARUF A f. fam. hum. Juerga, parranda (Abad). 2. Fiesta, 
diversión en la que puede haber comida y bebida. 
3. m. ir. Díc. de un hombre aparentemente muy 
sociable, de dudosa moralidad, que trata de explotar 
a los defTlás; desvergonzado, pícaro. Hay un tango 
famoso en donde aparece esta voz: "Garufa, ¡pucha!, 
que sos divertido. Caru{a, vos sos un hombre perdido". 

GARRAPIÑADA f. Almendra o maní almibarados. El DRAE, 
Verg. y Lar. rep;. sólo el verbo garapiñar "bañar 
p:olosinas en el almíbar que forma grumos". 

En un tango el motivo que entona el vendedor 
de garrapiñadas en una esquina. (L. A. Oom. 29. 
8.82. p. 5). 

GATERA f. fig. Compartimiento en donde se coloca cada 
caballo antes de iniciar una carrera. Verg. define 
gotera: "ap,-ujero pRra que puedan entrar ':J salir los 
gatos". Sin embargo la acepción que tiene la palabra 
en la Arp_-entina, parece un calco del in. qote "puerta", 
"abertura"; y en el deporte: "nÚmero de entradas 
a pagamento", "inR"reso realizado mediante la venta 
de estas entradas". 

Lorenzo Miguel afirmó que "nosotros no 
traemos candidatos a las tribunas" e insistió 
en descalificar a quienes se apresuran en 
lanzar candidaturas. señalando que "algunos 
ya se han metido en las 9ateros, pero sin 
jÓckey y otros hasta lo han hecho sin caballo". 
(L.A. 11. 11.82. p. 2. c.7). 
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GATOPARDISMO m. poc. us. Maniobra por la cual se quiere 
dar la sensación de que se h8 renovado algo, pero 
en la realidad todo sigue igual. Der. del it. gattopardo 
"gato cerval" que sirvió de título a una obra literaria 
y a una película. 

El gobierno está buscando una concentración 
en un estilo del más franco gatopardismo 
y los partidos políticos buscan la concertación 
en un miedo a lo que les viene por gobernar. 
(L.A. 21.1 0.82. p. 4. c. lJ. 

El gatopardismo y las recientes medidas 
económicas. (L. A. 20.3.83. p. 9. c. 1-2). 

, 
GILASTRON adj. hum. vulg. Necio, estúpido. Abad reg. 

sólo gil. ¡Raiá de acá, gilastrón! ¡Vete de aquí, estúpi
do! 

1 
GILUN adj. m. hum. vulg. Variante de gil "zonzo". La desi-

nencia -un es análoga a la de pelandrún, etc., y se 
debe a influjo de los dialectos del noroeste e Italia 
(piamontés y genovés). 

GLASIRIS m. Nombre comercial de una variedad de mosaico 
veneciano. Está formado del in. glass "vidrio" e 
iris, por los reflejos de dicho material. 

Además. todas las aulas han sido revestidas 
con glasiris o mosaico veneciano. (L.A. 18.3.79. 
p. 15). 

GORILA m. fig. Antiperonista a ultran"Za. Creación 
semántica del p.-eneral Juan D. Perón, para estigmati-
7.ar a los militares arg-entinos que lo alejaron del 
poder por la fuerza, en 1955. 

GORILISMO m. Reacción antiperonista. Der. de gorila 
(V.). 

El gorilismo, de uno u otro sector. deberían 
ser etapas en la política argentina. 
("Declaraciones de Alende". L.A. 6.5.83. 
p. 5. c.2). 
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GRAFICA~ v. tr. Ilustrar por medio de gráficos. 
Gro{icor la situación. (L.A. 10.4.83, p. 10, c. 1). 

GRANICERO adj. Relativo al granizo. 

GRICEL o GRISEL Título de un tango. Transcripción errónea 
del fr. grisette f., obrera coqueta, desenvuelta. 

GRISETA f. poc. us. despee. de costurera. Der. del fr. grisette 
"obrera coqueta". (V. gricel). 

GUANO m. Además de la acepción que dan los diccionarios 
("abono formado por las deyecciones de las aves, 
que se encuentran en algunas islas del PacíficO), 
puede significar "abono animal en general!' (de gallinas, 
cabras, etc.). EL DRAE y El. lo rer,. sólo para Chile 
y Perú. 

GUANACO m. Además de designar al conocido animal, en Chi
le se aplica a un camión hidrante que la policía emplea 
a veces para arrojar agua contras las personas que 
realizan manifestaciones políticas. La comparación 
se debe a la costumbre de escupir, frente al peligro, 
que tiene el guanaco. 

Camiones hidrantes -conocidos aquí (en 
Santiago de Chile) popularmente como guana
cos-lanzaron chorros de agua para disolver 
a los manifestantes. (L. A. 9.9.83. p. l. c. 
4). 

GUATEMALA El nombre del país centroamericano aparece en 
un dicho o juego de palabras: "Ir de Cuotemolo a 
Guatepeor (lugar inexistente, cuyo segundo elemento 
peor sirve para hacer contraste con -mala)". Equivale 
al dicho español: "El que quiere salir de Málaga 
entra en HalagÓn" (villa de la prov. de Ciudad Real). 
El mismo concepto es expresado de diferentes maneras 
en otras lenguas: en it. "An<iare di male in peggio"; 
en fr. "Qui veut selle, Dieu lui donne bat"; en port. 
"Tirar-se da lama e meter-se no atoleiro". 

GUATERO adj. hum. Obeso. Der. de guata "barri~"· 
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GUERRILLERISTA adj. poc. us. Relativo o favorable a la gue
rrilla. 

Tesis guerrillerista. (L. A. 23.5.83). 

Esta temperatura política dejÓ sus rastros 
en todos los estamentos de la sociedad tucuma
na. muchos de cuyos hijos adhirieron a la 
vorágine guerrillerista. (Libre. 3.4.84. p. 
76). 

GUITARRA f. fig. hum. Dinero. El cambio semántico se expli
ca como juego de palabras o falsa analogía entre 
guitarra "instrumento musical" y guita "dinero". 
Verg. reg. SÓlo guitarrita con esta acepción. 

GUITARREADA f. hum. ir. Declaración magnilocuente. 

En aquellas frases que Manrique saca de 
cualesquiera de las muchas guitarreadas que 
las vienen propalando. también dice el inventor 
del PRODE como impuesto a los bobos. etc. 
(Rev. "Humor". 95. p. 1 04. c. 3). 

GUITARRERO m. hum. ir. Diletante, incompetente. (V. Cuita 

' 

rreada). -

El país necesita a estadistas y no a guitarre
ros. (L.A. 1 9.4.83. p. 3. c. 3). 

Manrique y los guitarreros autores de aquellos 
inventos como el desafío en cuestión. etc. 
(Rev. "Humor•. n° 95. p. 105. c. 1 J. 

GUNFIO o GUNFLE adj. Cansado, harto. Der. del it. gon{io 

• 

"hinchado", o mejor de los dialectos italianos. La 
1 de gun{le se explica por influjo del esp. inflar que 
tiene el mismo origen latino FLARE . 

GURU m. poc. us. Maestro espiritual o jefe religioso, en la In 
dia. Der. del antiguo hindú gurúh, literalmente, 
"grave" y luego, "maestro", "sacerdote". 
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Se encontraban en esta ciudad los dirigentes 
de la secta ·que responde al gurú Majarishi. 
(L. A. t 7.1 0.79. p. 7). 

Yo soy amiga de Arturo Frondizi ... Yo era 
una chica de catorce años cuando conocí 
a Arturo. y fue para mí una especie de maestro. 
de "gurú". (Libre. 3. 4.84. p. 7 t. c. t ) .. 

GUSARAPO m. rur. ~enacuajo. Los diccionarios, inclusive el 
DRAE, registran la voz, pero con otra acepción: 
"cualquiera de los diferentes animalejos de. forma 
de gusanos que se crían en los líquidos". 2. fig. ir. 
Dic. de una persona fea. 

H 

HABLAR v. Íd. Loe. fam. Hablando de todo un poco: Cambian
do de argumento o asunto. 

1 

HANDBOL m. Variante gráfica del in. handba/1, pelota de ma-
no, juego de pelota. 

HASTA LUEGO loe. que equivale a "adiÓs". En la Argentina no 
se dice casi nunca (por lo menos en la lengua colo
quial): ¡hasta la vista.' 

HELIDESEMBARCO m.Desemharco de helicópteros.Neokv,ismo 
usual en la lengua coloquial y en el lenguaje oficial. 

1 

HELIOF ANIA f. Título de un libro, con subtítulo:Cuentos regic:_ 
na/es argentinos, La Rioja, Mendoza, San Juan y 
San Luis. Buenos Aires, Ed. Colihue, 1930, p. 20. 
Es una palabra compuesta del gr. helio- "sol", "solar"; 
y -(anía der del v. gr. phánein, aparecer; por lo tanto: 
"aparición o manifestación del sol". (Cfr. epi(ania, 
manifestación). 

HERMOSIENTO adj. hum. poc. us. Hermoso. 

HEXÁGONO m. íd. 2. Obra de fortificación formada por seis 
baluartes. Der. del fr. hexaaone, "ouvrage formé 
de six bastions", (Cfr. Larousse XXe. Siecle). 



16 Mario Sartor 

Lemoine estimó que una "evolución es desea
ble para adaptar dicho cuerpo a los imperativos 
geográficos de la defensa de intereses de 
Francia•. situados en el hexáaono cor .. 
en el exterior. ("Francia reducir~ s~ efectivos 
de ejérci to•. L. A. 31 • 1 0.82. p. 1. c. 7). 

HIERBA DEL SAPO f. Planta silvestre de uso medicinal. 

HIERBA MEONA f. Planta silvestre de uso medicinal, por sus 
propiedades diuréticas. 

, . 
HIPERINFLACION f. Infiacion muy elevada que supera el 50% 

1 

mensual, o, según otros, el 15 % mensual. · 

1 

En un semanario se definía la hiperin{lación 
como el nivel de precios superior al 50 por 
ciento mensual. Desde ese punto de vista 
no lo estamos. Otra forma se perfila cuando 
la inflación es superior al 15 por ciento men
sual; en este caso lo estamos. ("Campero 
admitió que en el país hay hiperin{lación". 
L. A. 19.8.84. p. 1. c.6). 

IDIOTIZACION f. poc. us. El idiotizar. 

A Estados Unidos no le interesa mandar 
"marines" a América Latina. le basta con 
mandar programas de televisión y otros medios 
de que dispone para nuestra idioti zación y 
estupidización colectiva. ("Reportaje a Ezequiel 
Ander Egg. "Humor". n° 145. 1985. p. 50. 
c. 1 ). 

IMPLEMENTACIÓN f. burocr. Aplicación, adopción de medi
das. (V. implementar e implemento). 

Implementación del plebiscito. (L. A. 1. 12.80. 
p. 1 ). 
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El VIaJe papal fue aplazado por 1 O meses 
debido a la implementación de la ley marcial 
en diciembre de 1 981. impuesta para eliminar 
a Solidaridad (en Polonia]. (L. A. 17 .6.83. 
p. 1. c. 8]. 

IMPLEMENTAR v. tr. burocr. Adoptar o aplicar medidas eco
nómicas, administrativas o de otra Índole Der. del 
in. to implement. DA. reg.: "proveer o equipar una 
cosa con los instrumentos, órganos o elementos 
que necesita para realizar sus fines". 

INCAMBIADO adj. burocr. poc. us. Invariado. 

La situación procesal del teniente de navío 
Alfredo Astiz ••• permanecía incambioda hoy. 
(L.A. 1 2. 1 2.84. p. 2. c. 1 J. 

INCOBRABILIDAD f. burocr. poc. us. El hecho de no poder 
cobrar una cuenta. (L. A. 21.9.81, p. 2). Verg. Reg. 
incobrable adj. Que no se puede cobrar o es de muy 
dudosa cobranza. 

INCREENCIA f. poc. us. Falta de creencia religiosa. 

Parece útil sensibilizar a ese Oicasterio 
y al futuro clero misionero en la problemática 
de la increencia y del indiferentismo en el 
mundo moderno. (CELAM - Consejo Episcopal 
Latinoamericano. Año VIl. Dic. 1974. n° 89. 
p. 23). 

INDEPENDIENTISTA adj. y s. Díc. de quien adopta una postu
ra independiente. (L. A. 11.5.79, p. 4: grupo 
independientista). 

1 

INDEXACION f. burocr. El hecho de indexar (V.). 

INDEXAR v. tr. Graduar, aumentar una deuda según el índice 
de la inflación. Der. del in. to index. Cfr. el it. 
indicizzore. 

INDIANIDAD f. poc. us. Conjunto de pobladores americanos 
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de origen autÓ<!'tono o indio. Es tm sustantivo formado 
análogamente a: latinidad, hispanidad. 

Un dramático cuadro sobre la situación 
de virtual extinción de los casi tres miliones 
de aborígenes que viven en la Argentina. 
tras. cinco siglos de prácticas genocidas. etnoci
das y racistas. se trazó en un congreso sobre 
derechos de la indianidad. (L. A. 22.7 .BL!. 
p. 3. c. 1). 

INFARTANTE adj. o part. pres. del v. in{artar,causar·infarto. 
(El DRAE y El. refr. el v.). Íd. 2. fig. hum. muy excitan
te. 

El film dramático brasileño "Yo te amo". 
realización de Arnaldo Jabor que protagoniza 
la infartante mulata Sonia Braga. (L. A. 7.3.85. 
2a. secc •• p. 2. c. 3). 

, 
INFORMATICO adj. burocr. poc. us. Relativo a la informática 

Cuando se trata de manejar datos informáti
cos contenidos en un ordenador. es muy sencillo 
manipularlos en beneficio propio. [L.A. 15.4.85. 
p. 9. c. 6). 

INHABITUAL adj. poc. us. Que no es habitual. 

Zigzagueando alrededor de bancos de coral. 
que sólo los nativos saben adivinar gracias 
a los remolinos inhabituales de la superficie 
de la laguna. la embarcación se abre un camino 
hasta el otro extremo de la isla. (L. A. 2L!.2.85. 
p.9. c. 2). 

INIMPUTABILIDAD f. bUT'oer. poc. us. Lo contrario de imputa 
bilidad. -

Según trascendió et estado mental no es 
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lo suficientemente desequilibrado como para 
llevarlos a la inimputabilidad. (•Fueron indaga
dos los hermanos Braga•. L. A. 9.9.8'1. p. 
B. c. 7). 

INJERENCISTA adj. burocr. poc. us. ~ue se injere o entrome
te. Der. de in¡erencia (DRAE) o ingerencia (DCELE). 

El embajador norteamericano fue citado 
para "hacerle un llamado que no siga ejerciendo 
la política injerencista sistemática de la 
administración norteamericana en Nicaragua. 
(L. A. 26. 1 0.84. p. 3. c. 7). 

INMISERICORDE adj. poc. us. Despiadado, cruel. Der. dellat. 
inmisericors, -dis, falto de misericordia. 

En Chile la oposición está siendo arrastrada 
a una política de enfrentamiento sin salida. 
por una represión inmisericorde del gobierno. 
(L. A. 16. 12.8Li. p. B. c. 8). 

INSTRUMENTAR v. tr. burocr. Adoptar una serie de medidas 
para lograr un fin determinado. El DRAE reg. sólo: 
"Arreglar una composición musical para varios instru
mentos". 

Como se habrá de instrumentar legalmente 
la influencia del interventor del Banco Central 
en el Banco de los Andes. (L. A.) 

INSUMIR v. tr. burocr. Requerir (fondos o bienes) para la reali 
za.ción de algo. Der. del lat. insumere, tomar. Segúñ 
el DRAE: "emplear, invertir dinero". 

INSUMO m. burocr. Lo que se requiere para realizar algo. (V. 
insumir). El DRAE XXa. ed. reg.: Bienes empleados 
en la producción de otros bienes. · 

Esta información no sólo constituye un 
insumo para este organismo. a fin de que 
pueda cumplir satisf-=toriamente 9U8 funciones. 
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sino que. convenientemente compatibilizada 
e intet relacionada entre sí sirve para la retroa
limentación del mismo sector. (Circular del 
SENCYTJ. 

INTERACTUAR v. intr. poe. us. burocr. Actuar en un medio 
determinado. 

Es que cada entidad nosológica tiene una 
repercusión diferenciada según la personalidad 
del individuo y las respuestas que ese individuo 
percibe de la sociedad en la que se encuentra 
precisado a interactuar. [L. A. 9. 1 0.84. p. 
4). 

INTEREMPRESARIO adj. burocr. poc. us. Díe. de los prést~ 
mos que se realizan entre empresas. 

Se mantendría el llamado mercado "interem
presario". prestamos entre empresas. sobrantes 
o faltantes de fondos. [L. A. 29.7 .84. 3a. 
secc •. p. 2. c. 6). 

El diputado radical Marcelo Stubrin señaló 
la necesidad de suprimir el mercado marginal 
de dinero denominado "interempresario" porque 
es "sumamente inflacionario". (L. A. 11.7 .84. 
p. 3. c. 3) . 

. 
INVENTARIZACIÓN f. burocr. poc. us. El inventariar. 

Hacia l970, el cuerpo cienti'fico del Instituto 
comenzó a percatarse de que la fase de inventa
rización tocaba a su fin. ("El Instituto "Delta" 
de investigación hidrobiotógico". en "Enseñanza 
Superior e Investigación Científica en Holanda". 
Boletín 2. Vol. 21. Primavera 1977. p. 25). 

1 

INVERNACJON f. burocr. poc. us. Hibemación. 2. fig. Receso. 

La actividad privada. en la construcción 
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de viviendas es un sector que se encuentra 
en estado de invernación como resultado 
de la inflación que padecemos y de la inseguri
dad jurídica que crea esa misma inflación 
en las relaciones entre propietarios e inquilinos 
o vendedores y compradores. (L A. Q. 1.85. 
p. 2. c. Lf). 

INZANJABLE adj. poc. us. Que no se puede zanjar .. 

(La renegociación de) Jos contratos presenta 
diferencias inzanjables. (L A. 18..7 .8'4. p. 
1. c. 8). 

IRRETROACTIBILIDAD f. burocr. poc.. us. m DRAE r~. SÓlo 
irretroactividad. 

Aunque una de las características de la 
ley penal es su irretroactibilidad - siempre 
se aplica "hacia adelante" y nunca "hacia 
atrás". ("Watergate en la AFA". LA. 18.4.85. 
2a. secc. p. 6). 

ISOBATA f. poc. us. Línea que une puntos que tienen la misma 
profundidad. Der del gr. isobathés "de la mismá 

(isosrprofundidad"(báthos). Cfr. it. isóbata (Zing.). 

ITAKA f. Nombre comercial de una ametral.la.dora. 
ITAKAZO m. Disparo hecho con una ametralladora ltoka (V.). 

Le propinó mayor cantidad de itakazos. 
(L. A. 31.8.83. p. 2. c. 6). 

IZQUIERDOSO adj. ir. poc. us. Simpatizante o militante de la. 
izquierda polÍtica. 

J 

JAMESBONDIANO adj. Relativo al personaje del ciDe .lomes 
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Bond~que se caracteriza por ser protagonista de 
las más inverosímiles aventuras. 

Se sume ahora el golpe representado por 
ta •¡amesbondianaR mtston que aceptó su 
hermano. el descarriado Billy {Carter). de 
repr::esentar los intereses de libia en la nación 
americana. (L. A. 3.8.80. 2a. secc .. p. 3). 

JARILLERO m. obs. Vendedor de járilla, arbusto que, años a
trás, se empleaba en la cocción del pan porque le 
daba un perfume agradable. "Jarillero" es también 
el título de tma canción folklórica muy conocida. , ' 

JAZMIN m. Gardenia, arbusto de la familia de las rubiáceas, 
de flores gruesas, blancas y muy olorosas. (Cfr. Lar.). 
2. Jazmín de lluvia, yariedad de jazmín. 3. Jazmín 
del país, Jazmín propiamente dicho; la aclaración 
"del país" se agrega para diferenciarlo de la gardenia. 

JETA f. loe. Venir de ;eta, pechar, pedir. Díc. de uno que se 
presenta a comer sin haber sido invitado. 

JOCKETA f. de ;ockey. 

Fred Astaire: BO años y de novio con una 
iocketa de 32 (L. A. 13.5.79). 

JODA f. Jerga juvenil: Fiesta muy animada (sin ninguna oon 
notación ll]brica o maliciosa). 

JOVATO adj. jum. ir., jerga juvenil. Viejo. El femenino se apli 
ca sobre todo a tma mujer que no es joven y pretende 
serlo. 

1 
JUAN PEREZ Nombre y apellido muy comtmes y por tal moti-

vo se emplean para aludir a un hombre cualquiera. 
Es sinónimo de Juan de los Palotes. 

JUGUERA f. Artefacto o aparato para sacar jugo a la fruta • 
2. Expri midora eléctrica. 
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KAMPUCHEANO adj. burocr. poc. us. camboyano. 

Recientemente se han vuelto harto frecuentes 
las deserciones de los soldados vietnamitas 
y los choques entre algunos de los mismos 
y los cuadros militares del régimen camboyano 
{kampucheano}. según el nuevo léxico de 
moda en la antigua lndochina. ("Deserciones 
de soldados vietnamitas y Kampuchanos 11 

• • Mza. 
7 .6.814. p. 3. c. 1-2). 

KELPER m. Habitante de las islas Malvinas. 2. fig. Ciudadano 
de segunda categoría, como lo son los habitantes 
de las Malvinas, respecto a los habitantes de Gran 
Bretaña. 

Alejandro Lanusse señaló: los militares 
somos considerados como ke/pers en la Argenti
na. (L. A. 23.8.84. p. 2. c. 6). 

KEROSENERO m. Vendedor de kerosene o keroseno. 

KESITAS f. pl. Nombre comercial de un producto comestíble 
hecho a base de queso y maíz molido. Der. de queso, 
con la grafía arbitraria k, letra de la que a menudo 
se hace abuso, por exotismo de influjo anglosajón. 

KIBBUTZIM m. burocr. Granja colectiva de Israel. Verg. reg. 
kibbutz. 

Incluso en los "kibbutzim" o granjas colectivas 
-símbolo del progresismo israelÍ..- las mujeres 
casi siempre están en los centros de materni
dad. (L. A. 3.2.85. p. B. c. 8). 

KILAJE m. Peso, el acto de pesar una mercadería segÚn el sis 
tema métrico decimal. (V. litraje}. -
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Precio. servtclo. kilo¡e justo. (Publ. com. 
L. A. 13. 1.85. p. 5). 

KILO m. fie-. fam. Una gran cantidad; mucho. He estudiado un 
kilo, he estudiado muchísimo. 2. fig. fam. Excelente, 
hermoso. Se emplea en frases como: ¡Es un kilo!, 
para ponderar a una mujer muy hermosa. Abad reg.: 
aparece en frases que traducen un elogio hiperbÓlico 
de alguien o de algo. 

KINOTO m. poc. us. Der. de Kino,antiguo nombre de China. Ár 
bol pequeño de las rutáceas que produce frutos amar-=
gos, más pequeños que las naranjas. 2. El fruto de 
dicho árbol. 3. Bebida analcohÓlica preparada con 
agua gaseada y esencia de kinoto. (L. A. 10.9.83, 
p. 7' c. 7). 

KIOSQUERO m. Vendedor o propietario de un kiosco. (L. A. 10 
4.83, p. 2, c. 5). 

KOLBAS poc. us. Salchicha de origen hÚngaro. (Publ. com.). 

KRILL m. Crustáceo o camarón que se cría en abundancia en 
las costas patagónicas y en las islas del Atlántico 
Sur, especialmente en las Malvinas. (Crustáceo Euphau 
sia Superba). -

KUMITE m. Voz de origen japonés. Combate libre. (Se emplea 
en el deporte del karate). (L.A. 5.5.85, p. 17, c. 2). 

L 

LANCERO adj. fam. ir. Valiente, audaz, oportunista. Der. 
de lance, en el sentido que tiene la loe. tirarse un 
lance, arriesgarse, aventurarse. Abad reg.: Persona 
inclinada a correr aventuras amorosas. 11 Punguista. 

LASHERINO adj. y s. burocr. Gentilicio de Los Heros, departa 
mento de la provincia de Mendoza. -

Liga /osherlno de rúbtol (L. A. 5.2.61. p. 121. 

LANZACOHETE adj. y s. Díc. de oo barco o de cualquier otro 
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aparato bélico equipado para lanzar cohetes. El 
DRAE reg. sólo: Díc. de 1.8 instalación, artefacto 
o simple tubo destinado a apuntar cohetes y hacerlos 
funcionar. 

LAPACEÑO adj. y s. burocr. Gentilicio de La Paz, depar-ta
mento de la provincia de Mendoza. 

LAPACHOL m. poc. us. Planta silvestre que se emplea como 
remedio. Se usa para casos de diabetes, pues depura 
de azúcar la sangre, además de evitar el avance 
del cáncer en la sangre. (L. A. Dom. 22.7 .84, p. 5, 
c. 2). 

1 

LAPIZ MARCADOR (V. marcador). 

LAVALLINO adj. y s. burocr. Gentilicio de Lavalle,departa.me!!_ 
to de la provincia de Mendoza. 

LENCINISTA adj. y s. Partidario del político mendocino N. J. 
Lencinas. 

LENIENCIA f. poc. us. Lenidad. 

AguiJar puntualizó la aparente leniencia 
judicial en casos de denuncias de "desapareci
dos". 

LEÑADOR m. Loe. Camisa leñador, camisa hecha con tela 
gruesa cuadriculada. (Publ. com. L. A. 17 .4.85, p. 
3). 

LEONISMO m. burocr. Actividad que desarrolla el Club de Le~ 
nes. 

1 

Visitó esta ciudad un dirigente del leonismo. 
[L. A. 15.3.85. 2a. sec •. p. 2. c. 7-B). 

LEONISTICO adj. Relativo alleonismo (V.). 

Valioso material sobre la actividad leonística. 
(L. A. 1 5.3.85. 2a. secc .. p. 2. c. 71. 

LENTOIDE f. poc. us. Variedad de legumbre. 
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Existe la posibHided para la producción 
en Salta de una legumbre llamada /entoide, 
una especie de lenteja que se da en pocos 
climás. entre ellos el de ese provincia del 
noroeste argentino. (L. A. 23. 1.85. p. 1. c. 
4). 

LETRJSTA m. Autor de la letra de una canción. (Cfr. "Los Últi 
mos jarillel'OS", en L. A. Dom. 5.8.84, p. 4, c. 7). -

Soy /etrista y trabajo en las oficinas. ("Una 
jornada en la cárcel". L. A. Oom. 23.9.84. 
p. 4. c. 8). 

LEV ANTAMANO m. ir. Dí c. del parlamentario (senador 
o diputado) que se limita a levantar la mano para 
votar, sin tener iniciativas propias ni autoridad. 

En su pronunciamiento los diputados de 
San Luis afirman que "nos sentimos políticamen 
te segregados" y "meros /evantomonos 11

• ("DráS
tica decisión toman tres diputados radicales". 
L. A. 3.1 0.84. p. 1. c. 5). 

' LJBANIZACION f. poc. us. Díc. de un conflicto interno de un 
país, que asume los caracteres de la guerra civil 
que aflige al Líbano, en donde hay ingerencias de 
otros paÍsés. 

A partir de la asunción del presidente Raúl 
Alfonsín se estaría ante el riesgo de la libonizo
ción que se traduciría en "una convulsión. 
un rebrote subversivo y en el despedazamiento 
del país•. (Mza. 1 9.5.BLI. p. 2. c. 6). 

LIBANIZAR v. tr. Provocar una situación polítiea conflictiva, 
similar a la del Líbano, después de la ingerencia 
de Siria, Israel, los refugiados palestinos, etc. (V. 
Libani zoción). 



Tras asegurar que la "correlación de fuerzas 
de la mafia en este país ya libanizado~ tiene 
más poder que la propia policía. (L. A. 26.8.83. 
p. 10. c. 3. a propósito del secuestro de Kellyl. 

LIBREPENSISTA adj. epic. Relativo a 1a libertad de pensar en 
materia política. 

No habría variaciones en las líneas principales 
de la política Jibrepensista del gobierno. (L. 
A. 24.4.82. p. 4). 

LICUABATIDORA f. Aparato eléctrico que cumple las funcio 
nes de una licuadora y una batidora. (Publicidad 
comercial). 

LICHONDRA f. fam. Variante de dichondra (V.). 

, LIENZO m. Tela con que se cubre el cielorraso. 2. pl. fam . 
Calzoncillos. Ponerse los lienzos. 

1 • 

LIGERON adj. aum. de ligero.Agil (en sentido peyorativo) pa-
ra robar. · 

LIMITACIONISTA adj. y s. burocr • .Que establece limitaciones. 

Por otro lado. las exportaciones manufacture
ras argentinas hacia Estados Unidos han sufrido 
en reiteradas .oportunidades. medidas de fimito
cionistas de parte norteamericana. (L. A. 
1 9.3.85. p. 1. c. 5). 

LINEAR v. tr. Seguir una línea en las construcciones. 

LIPOSUCCION f. poc. us. Extracción de grasa subcutánea. 

Un reciente congreso de cirugía plástica 
examinó en Barcelona los resultados de una 
nueva técnica de extracción de \a grasa subcu
tánea que no deja rastros. E 1 procedimiento 
recibe el nombre de liposucción. (•Cirugía 
contra la obesidad•. L. A. Oom. 10.2.85. p. 
3. c. 4). 
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USTADO m. fam. Lista. 

LITERARIEDAD f. Carácter o condición literaria. 

LITERATURA f. Conjunto de escritos sobre un determinado 
asunto. Es sin. de bibliop,Tafía. 

Si se tiene en cuenta la literatura que existe 
al respecto (de la telequinesis). (L. A. Oom. 
3.6.84. p. 5. c.8). 

LITRAJE m. Medición de los líquidos en litros. (V. kila;e). 

Para asegurarle al usuario un producto 
puro. y al mismo tiempo un litra;e exacto 
se ha creado en la Dirección de comercio 
una oficina debidamente equipada. ("Gravaron 
en Santiago del Estero la venta de los combusti
bles". L. A. 15. 1.85. p. 1. c. 1 ). 

LOBA f. poc. us. Juego de azar prohibido. 
1 

LOGOSOFIA f. Ciencia humanística o método de enseñanza pa 
ra infantes o para alumnos del ciclo primario. -

Logoso{ía. Educar para un mundo mejor. 
(L. A. 12.8.84. 3a. secc .. p. 3). 

LOGOTERAPIA f. poc. us. Sistema terapéutico fundado en el 
uso de ciertas palabras y locuciones. 

Harán encuentro latinoamericano de logote
rapia. (L. A. 7 .4.85. p. 1 O. c. 4). 

LOGRERISMO m. ir. Logrería del que saca dinero de otro por 
medios pocos escrupulosos. (Verg. lo reg. sólo para 
Chile). Der. de logrero, "persona que procura lucrar 
por cualquier medio". (DRAE). 

Grosso resaltó la necesidad de la defensa 
de la estabilidad democrática para poder 
recuperar los ciclos y de ese modo ir resolvien-
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do la grave situación que padecemos todos 
los argentinos. porque ésta no es la hora de 
logrerismo golpista. (L. A. 1 4.4.85. p. 12. 
c. 7). 

LOMBRIZ SOLITARIA f. fi~. hum. Mujer muy delr,ada. 

LOMO DE BURRO loe. s. burocr. y fam. Sefial vial que indica 
elevación transversal en un camino. 

LORENZA y LORETA f. hum. ir. (V. Loro). 

LORISMO m. Repetición monótona de algo, de una manera aná 
loga a las voces que emite el loro. Díc. ir. de los 
estudiantes que repiten lo que han leído sin entender 
el significado. (V. citacismo). Repeticion mecánica 
de citas bibliográficas. Abad reg. con el mismo siP,llifi
cado la voz loresco. 

LORO f. fig. hum. ir. Mujer fea. Pasame la escopeta para mq_ 
tar el loro, frase hum. que se emplea cuando se 
ve a una mujer muy fea. 

LUCIFUERCISTA adj. epic. burocr. Der. de Luz y Fuerza, em
presa estatal. 

Trabajadores /uci{uercistas (L. A. 12.2.83. 
p. l. c. 7). 

Luci{uercistas adhirieron al paro del 28. 
(L. A. 24.3.83. p.2. c.lJ. 

LUNFARDE~CO adj. poc. us. Der. de lunfardo. 

LUCHO m. ir. hum poc. us. Homosexual. 

LUDERISTA adj. y s. burocr. Relativo a, o bien partidario 
de ltalo Lúder, político peronista. (V. ca(ieristci). 

LUJANERO, LUJANENSE, LUJANISTA adj. y s. burocr. 
Gentilicio de Luján de Cuyo, departamento de la 
provincia de Mendoza •. 

. . . ' 

·~üNÜA adj. f.· Sé emplea en la loe. de origen it. Los que la sq_ 
ben Jiinga,los que pretenden saberlo todo. 
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Si es por persecuciones. los morochos también 
la saben lun9a. (Libre. dic. 1 982. p. 5. c. 3). 

L YCRA f. Tejido de material sintético. (Publicidad comercial) 

LL 

, 
LLA ULLIN m. poc. us. Nombre de una planta silvestre 

que sirve de alimento al ganado caprino. (L. A. Dom. 
11.7 .82, p. 4). 

M 

M A fa m. Der. del it. ma,conjunción adversativa, "pero". Se em 
plea a veces en algunas loe. enfáticas: ¡Ma sí! "Pero 
sí!". Maqué! "¡Pero no!". 

Ma sil!! Olvidemos todo y matémonos de 
risa viendo "El tela y la tele" y chau!!! [L. 
A. 2.5.85. 2a. sec .. p. 2). 

MA f. fa m. Forma abreviada de madre. La emplean los niños de 
los años 80, cuya edad oscila entre los 5 y 10 años. 
Hay un programa de dibujos animados titulado "Ma 
Y pa". 

MACANEADOR adj. ir. fam. Superficial. 2. Bromista. 

MACANEO m. Acción y efecto de macanear, decir tonterías. 
El DRAE y Abad reg. esta acepción. 2. Diletantismo, 
superficialidad, falta de seriedad. 

MACERADO adj. fig. poc. us. Embebido, impregnado. 

La indiscutible personalidad de ese hacer. 
basada en el trasvasamiento cultural desde 
lo arábigo y macer;odo en la individualidad 
andaluza ha determinado formas expresivas 
del •saber popular•. (L. A. 27 .6.83. p. 1 ~. 
c.5). 
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MACHISTA m. Partidario del machismo. 
1 

MAGASIN m. Cinta de grabar de mayor tamaño que la de la 
cassette. Der. del fr. Íd. 

MAMACITA f. fig. hum. Piropo que dicen los muchachos a las 
chicas muy bonitas. 

MAMÚ m. El DRAE reg. mamut:especie de elefante fósil. 2. 
fig. en la loe. Pichón de mamú, díc. hum. de una 
persona muy alta y gorda. 

MANGAS DE FRAILE f. pl. Nombre de una variedad de fideos 
que tienen la forma de dedales grandes y con ranuras. 
Corresponde a lo que en it. se llaman riga_toni. 

MANGONEAR v. tr. Pedir dinero prestado. Abad reg. man
guear. La primera forma se relaciona con "mango", la 
segunda con "manga". (V. manr;JUeador). 

MANGUEADOR m. ir. Díc. de la persona que mon~10, man
guea, mangonea o tira lo manga, pecha, practica 
un sablazo, pide dinero prestado. 

MANISES forma pl. del lenguaje infantil, en lugar de manies. 

l\1ANO LARGA fig. Ladrón. 2. tab. ir. Díc. del varón que se 
permite tocar o manosear a una mujer. 

' MANYIN m. vulg. ir. Borracho. Hombre de baja condición so--
cial y moral que vive de expedientes. Der. de los 
dialectos italianos septentrionales; se relaciona 
con el v. it. mangiare "comer". 

MAPEO m. poc. us. Confección de mapas. (L. A. Dom. 4.7 .82, 
p. 4}. 

MAQUILA f. Elaboración de uvas por cuenta de terceros. (L. 
A. 29.11.81, p. 8}. En España con esta voz se designa 
la "porción de grano, harina o aceite que corresponde 
al molinero por la molienda". (Verg.). 

MAQUILERO m. poc. us. El que ejerce la maquila (V.). 
1 

MARCACION f. En el deporte del fútbol significa que el de-
fensor sigue al delantero contrario por donde éste 
se mueve. 
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MARCADOR adj. y s. m. Lápiz morcador,lápiz que se caracte 
riza· por tener una fibra que produce un trazo más 
grueso, para destacar una palabra o una frase o 
un párrafo. 

El texto de la nota fue escrito con un marca
dor azul. (L. A. 13.6.80. p. 3). 

2. En el fútbol díc. del defensor. 

MARGINALIDAD f. poc. us. El hecho de estar marginado. 

El bienestar de las naciones del norte no 
debe ser el resultado de la maraina/idad y 
pobreza extrema de los países d~l sur. [L. 
A. 25.7 .84. p. l. c. 5). 

MAROMA f. fig. Gresca. Armarse la maroma. 2. fig. Situación 
difícil. 

MAROSCA f. fam. hum. Es una variante de madosca, voz it. 
euf. de Madonna, la Virgen. Se emplea a veces como 
interjección para expresar ira, irrit~ción, contrariedad, 
sorpresa, etc. (Cfr. Zing.). ¡A la marosca, se armó 
la rosca ¡Ah, se armó el lÍo! (V. rosca). 

MARPLATENSE adj. epic. burocr. Gentilicio de Mar del Pla
ta, ciudad balnearia de la prov. de Buenos Aires. 

MÁS adj. Muy. Se emplea a veces en el lenguaje fam. con va
lor ponderativo. ¡Es más malo! Es muy malo. 2. En 
la loe. no más equivale a "solamente" o "completamen
te". Déme tres no más, dé me sólo tres. En la loe. 
exclamativa ¡Lindo no más! equivale a "muy bien". 
¿Cómo le va? - ¡Lindo no más! 

MASA f. En Santa Fe se da este nombre a una clase de ga
lletas de agua. 

MASACOTE m. fam. Pan mal hecho y mal cocido. 2. Dí c. de 
las comidas y de las pastas pegajosas. Según Verg. 
der. de masaco m. amer. "Amasijo de plátano asado, 
molido con queso o picadillo de carne". 
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·MASCARILLA f. En cosmética designa una crema que sirve 
para limpiar las impurezas del cutis. 

MASIFICACION f. El hecho de masi{icar(V.}. 

MASIFICAR v. tr. Llevar a los hombres a un nivel uniforme y 
transformarlos en masa. 

MASONITE f. Nombre comercial de un material para la cons
trucción. Paneles de masonite. Der. del in. masonite, 
tabla de fibra resistente, hecha de fibras de madera. 
(Cfr. SD). 

MATADOR, -A adj. fig. Cansador. Abad reg.: "Díc. de la per
sona demasiado activa, insistente o exigente, que 
llega a provocar molestia o enfado por su modo 
de ser". 2. fig. Avasallante, en sentido positivo; 
aplícase sobre todo a una persona que se impone 
a la admiración. 

MATAGATOS m. inv. ir. hum. Clase de escopeta o rifle de p~ 
ca potencia. 

MATA MIL loe. jerga juvenil. Hermoso, muy lindo. Ese auto 
mata mil~ ese auto muy hermoso. 

MATAPERROS m. inv. Hierros cromados que cubren el motor 
de las motos y sirven para proteger las piernas del 
conductor. 

MATAR v. tr. fig. en la loe. Matar las penas~ beber una copa 
de licor fuerte. Con la misma acepción Abad reg. 
Matar el bicho. Cfr. el port. Matar saudades. 2. loe. 
Matar el punto, dejar a una persona sin argumentos 
para refutar. Abad reg.: aventajar, pasar, superar 
a alguien. 

MATE m. fig. Hacer mate (en el juego de la quiniela): acertar 
el primer número. 

MATERO adj. Díc. del día laborable entre dos feriados. (V . 
sandwich). 

Tradicionalmente existió un derecho sindtcal 
hacia las medida~ de fuerza en días lunes 
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o pegados a los feriados [vulgarmente se 
los conoce como paros "moteros"). [L. A. 
5. 12.82. p. 4. c. 2). 

MATRONA f. hum. ir. Mujer que dirige o regenta un prostíbu
lo. 

MAXIAUMENTO m. burocr. Aumento máximo o muy elevado. 

Economía. por el contrario. tan sólo estaría 
dispuesta a aceptar "maxiaumentos" para 
los combustibles y un poco menos para los 
transportes. [L. A. 25.4.83. p. 5. c. 7). 

1 , 
MA XTDEVALU ACION f. burocr. Devaluacion mu~r elevada. 

Una maxidevaluación del peso se descartó. 
[L. A. 1 0.5.83. p. 1 y 2). 

MEDIA adj. f. en algunas locuciones. Media mañana, aperitivo 
o refrigerio que se toma en las horas entre el desayuno 
y el almuerzo. Media tarde, refacción que se toma 
al promediar la tarde; merienda. 

MEDITERRANEIDAD f. Carácter mediterráneo de un país, si 
tuado en el interior de un territorio sin salida 8l 
mar. 

Aunque la agenda oficial de las conversacio
nes básicamente se refiere a las relaciones 
bilaterales y algunos proyectos conjuntos. 
uno de los ternas centrales será el problema 
de la mediterraneidad boliviana. ("Bolivia 
y Perú iniciaron un proceso tendiente a fortale
cer las relaciones". L. A. 3.6.8.6. p. 2. c. 8). 

Los cancilleres c;le Chile y Bolivia analizarán 
el tema de la mediterroneidod de Bolivia. 
(L. A. 22.5.86. p. 2. c.4). 

1 • 
MEGALOPOLIS f. Cmdad con a~norme desarrollo de las estruc 
· · turas urbanísticas y muy elevada densidad de-
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habitantes. Palabra compuesta de las voces gr. me9as 
"grande" y po/is "ciudad". 

El hombre actual es agredido por los hechos 
que generó. las mega/ópo/is que construyó. 
(L. A. 22.8.8'-1. 2a. sec •• p. 1 • c. 3). 

MEMBRETAR v. tr. poc. us. Poner un membrete. 

1 

Había un portafolios marrón que contenía 
papeles diplomáticos membretados. (L. A. 
26.7 .B4. p. 2. c. 71. 

MEMBRESIA f. burocr. El hecho de ser miembro de una enti-
dad u organismo. 

Una gran mayoría de los alemanes occidenta
les favorecen la membresía alemana en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
y la presencia de tropas norteamericanas 
en su país. (L. A. 13.2.83. p. 2. c.4). 

MEMORIZAR v. tr. Registrar datos mediante las computado
ras. 

Destacaron que los datos que se obtengan 
a través de las determinaciones serán memori
zados en computadoras. con el objeto de 
seguir el estado de salud de los afiliados. 
(L. A. 12. 1.85. p. 6. c.7). 

MENDOZAZO m. Levantamiento popular que se produjo en la 
ciudad de Mendoza, el 4 de marzo de 1972. (V. 
cordobazo). 

MENDUCO m. ir. poc. us. Forma con que los habitantes de la 
prov. de San Luis designan despectivamente a los 
mendocinos. (Cfr. "El menduco", por Daniel B. Bari, 
en L. A. 31.7 .85, p. 4, c. 3-4). 

MERCADEO m. en la loe. venta al mercadeo equivale "al me-
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nudeo". Der. de mercadear. 

El producto [café) fue lanzado al mercado 
hace más de un año con éxito. luego de los 
pertinentes estudios sobre gustos del consumi
dor y mercadeo. (L. A. 25.6.83. p. 7. c. 1 ~. 

MERENGUEAR v. tr. fam. hum. Mezclar. 

MESADA f. Tabla fija de mármol, acero inoxidable, fórmica 
u otro material que se coloca junto a los artefactos 
de la cocina. Mesada para el amasi ;o. 

METEGOL m. Mesa de juego que imita una cancha de fútbol. 
PI. metego/es.(L. A. 21.4.82, p. 3). 

METERETE adj. fam. ir. Entrometido. Verg. reg. con el mismo 
sentido metete. 

MICROCINE m. Sala cinematográfica de tamaño pequeño. 

Se efectuará en el microcine de la Municipa
lidad de la Capital. el 5° encuentro de niños 
pintores. organizado por el Ministerio de 
Cultura y Educación. [L. A. 13.7 .84. p. 4. 
c. 8). 

MICROCOMPUTADOR m. Computador muy pequeño. 
1 

MICROGENERACION f. Pequeño generador para la produc-
ción de energía eléctrica. 

Habilitarán un sistema de microgeneración. 
(Mza. 1 9.4.84. p. 4. c. 6). 

MICROPROCESADOR m. Pequeño aparato electrónico . para 
procesar o sea clasificar datos. (L. A. 12.6.83, 2a. 
sec., p. 2, c. 5). El DRAE XX ed. reg.: Circuito consti
tuido por millares de transistores integrados en 
una ficha o pastilla, que realiza alguna determinada 
función de los computadores electrónicos digitales. 
Se emplean ~eneralmente en el control de los procesos 
de fabricacion. 
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MICROPUNTO m. Técnica fotográfica por la cual lD1 gran nú
mero de documentos podría ser reducido a un punto. 
(Selecc., Junio, 78, p. 137, c. 2). 

MIELERO adj. hum. poc. us. Díc. del que está en la luna de 
miel. 

MIGUELITO m. Clavo de trés puntas que se arroja en las ca
lles durante las huelgas y en los disturbios callejeros 
para hacer estallar las ruedas de los vehículos y 
así entorpecer el tránsito. (L. A. 13.7 .83, p. 1, c. 
8). 

MIJERO adj. Que se alimenta con mijo. 

MILANESA f. Bife envuelto en harina y pan rallado y frito en 
manteca. Der. del it. milanese. Íd. (Zing.). 2. Fig. 
hum. Mentira (Abad). La verdad de la milanesa es 
que •.•• lo cierto es que; la verdad auténtica; lo contra'
rio de la mentira o del engaño. El dicho se debe 
al hecho de que a veces, en la milanesa, en lugar 
de carne de buena calidad, se pone cualquier bazofia. 

MILITAROCRACIA f. ir. El poder político ejercido por 
los militares. 

Hablamos de democracia y no de militarocra
cia. (Declaraciones de Albano Harguindeguy. 
Ministro del Interior. 4.7 .BOJ. 

MILLONARIA f. fam. hum. en Mendoza. Firma. Pon9a una m!_ 
1/onaria, firme Ud. 

MINIBÓS v. Vehículo semejante al ómnibus, pero dotado, a lo 
sumo, de nueve asientos, incluvendo el del conductor. 
Está compuesto de mini -"peq~1eño" y de la termina
ción-bus,análoga a ómnibus, trolebús, autobús. etc. 

MINIOLA f. burocr. poc. us. Reoucción en el ritmo comercial. 

Minio/a de compras en Gran Bretaña. lL.A. 27 . 
9.BO.p. 1 ). 
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" 
1\HNIPLAZO m. Díc. de los depósitos efectuados en los han

cos durante pocos dÍas. 

l\HSTURARSE v. refl. fam. Mezclarse. 2. tab. Tener relacio 
nes sexuales. 

MODULAR m. Mueble componible formado por módulos 
intercambiables. Cfr. el it. modulare adj. (der. de 
módulo), "que está compuesto de sendos elementos, 
separados o separables". (Zing.). adj. Motor modular. 

La fábrica italiana Alfa Romeo muy recien
temente ha desarro liado e 1 concepto de moto 
"modular" combinado con el control electrónico 
motriz (C.E.M.) y que se aplica en principio 
en el modelo Alfetta 2.0 afectado al servicio 
de la cooperativa de taxis de Milán. (L. A. 
12.7 .84. 2a. sec .• p. 4. c. 1J. 

MOKINI m. hum. Traje de baño femenino de una sola pieza que 
deja descubierta la parte superior del cuerpo. Voz 
formada sobre la base de bikini en la que a la primera 
sílaba, se le atribuye arbitrariamente el valor de 
dos (piezas), como si se tratara del prefijo der. del 
griego bi- (dos). 

MONDIOLA f. Forma que alterna con bondio/a. Especie de sal
chichón de carne no picada. 

MONETARISMO m. Proceso económico que tiende a dar ma
yor importancia a la moneda que a la producción. 
(L. A. 20.1.83, p. 1). 

MONITOREO m. Control médico practicado por medio 
de un monitor para tratar algunas enfermedades. 

MONOR(lUISMO m. poc. us. Condición de quien tiene un sólo 
testículo. Cfr. el it. monorchide, palabra docta 
derivada del gr. mónorchis, compuesta de mónos 
"uno solo11 y órchis 11testículo". Del mismo origen 
que orqufdea. (Zing.). El DCM reg. monarquía con 
la misma acepción. 

MONORRIEL adj. y s. m. De un solo riel. 
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A. P. estudió la posibilidad de trenes de 
superficie (monorrie/) en Caracas. (L. A. 
15.8.82. p. 6). 

MONTARISTA m. Automovilista que conduce eon habilidad un 
veh(culo por caminos de montafia. (L. A. 3.1.82, 
p. 13). 2. El que practica los deportes de la montaña: 
alpinista, andinista. 

MONTONERO adj. y s. m. En la actualidad significa: "Milita!l 
te de un grupo armado de izquierda". En tiempos 
de las guerras por la independencia y las luchas 
civiles, el montonero era el individuo que formaba 
parte de la montonera, es decir la tropa irregular 
de jinetes insurrectos. (Cfr. Abad y Lar.). Der. del 
port. monteiro, el cazador del monte. El DRAE 
reg.: Chile y Perú (omite la Argentina): "El que 
lucha en los montes". 

MONUMENTO m. fig. hum. Mujer exuberante y atractiva. 

MORBIMORTALIDAD f. burocr. Mortalidad provocada por un 
morbo o enfermedad. 

Es causa directa del infarto al miocardio. 
embolia. insuficiencia cardíaca. trombosis. 
arterioesclerosis y otros que ocupan el primer 
lugar. como consecuencia de morbimortalidad 
en el país. entre individuos que sobrepasan 
los 30 años de edad. (L. A. 3.6.8L!. 3a. sec •• 
p.2. c.6). 

MORFE m. vulg. hum. Comida. Abad. reg. morfi con la misma 
acepción; y además el v. morfar "comer". En cuanto 
a la etimología, agrega: "Según unos autores, del 
it. smor{ire; según otros, del fr. mor{ier o morfigner, 
voces del argot". En cuanto al it. smorfire los diccio
narios corrientes de esa lengua no lo registran. El 
Dictionnaire de 1' Araot moderne de Géo Sandrv 
et Marcel Carrere, París. Editions du Dauphin, 1953, 
reg. morfi ler "manger". Es probable, en cambio, 
que morfar derive del it. smorfiare, o de los dialectos 
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septentrionales, literalmente "hacer muecas" (it. 
smor(ia), porque quien come poco correctamente 
mueve mucho ·la boca y la mandíbula, como quien 
hace muecas. La caída de la s- se explica por el 
hecho de que la s inicial trabada por consonante 
resulta de difícil pronunciación para los hispanohablan
tes. 

MORIDERO m. poc. us. Edificio habilitado por la Madre Tere
sa de Calcuta para los moribundos desamparados. 

Designación familiar con la que se conoce 
el "Hogar para moribundos abandonados" en 
Calcuta [India). [L. A. 18.10.79. 2a. sec .• 
p . 1). 

MORTADELA f. fig. hum. Necio, estúpido. Hacerse el morta
dela, "hacerse el zonzo". 

MOSTACJ.JONES m. pl. Bigotes muy crecidos. Der. de los dia
lectos it. septentrionales; cfr. el veneciano mostacio 
que equivale al it. culto mustacchio; aumentativo: 
mostación. (Cfr. V.G. F. Turato- G. Durante, Vocabo
lario Etimologico Veneto-ltaliano, Battagla Terme 
(Padova), Ed. "La Galiverna", 1978). El DRAE reg. 
mostacho, bigote; y mostachón m. "Bollo pequeño". 

l\~OTOSIERRA f. Sierra accionada por un motor. 

MOVER v. tr. Íd .. Loe. rur. Mover los guesos,mover el esquele
to. 

MOVIDA f. fam. ir. Cambio de situación que reviste un 
empleado. Tener una movida de piso, lograr un ascenso 
perjudicando a otro. (V. Piso). 2. Llamado de atención 
que se aplica a un subalterno. 

, , 
MOVIL m. burocr. Vehtculo. 

El tercer cómplice del frustrado robo fue 
detectado por un móvil policial que recorría 
la calle Víctor Martínez. (Mza. 13.6.8~. p. 
B. c.6). 
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MOZZARELLA o MUZZARELLA (más usual) f. Característico 
queso napolitano de forma redonda, que se come 
fresco. 2. fig. fam. Callado. Este cambio de significado 
se debe a un juego de palabras entre la primera 
sÍlaba de mudo y la primera sílaba de mu(zzarella), 
debido a una falsa analogía. Quedarse muz zarela, 
quedarse callado. A véces se acompaña la frase 
con un gesto de la mano que significa ¡silencio! 

MOZARTEUM m. Instituci6n cultural en donde se realizan es
tudios y actividades divulgativas de música clásica. 
Der. del apellido del famoso compositor• austríaco 
Wolfga:nd Amadeo Mozart (17 56-1791), con el agregado 
de la terminación -eum de palabras como museum, 
atheneum. 

MUCHACHERA f. fam. Muchacha que frecuenta el trato de 
los jóvenes coetáneos, sin llegar a ser inmoral. Según 
Abad, en cambio, ,ramera, mujer que busca mucha
chos". 

MUDAMIENTO m. poc. us. Cambio, sobre todo de situación . 
(L. A. 21.12.82, p.2). El DRAE reg. sólo: ,Acción 
o efecto de mudarsen. 

MUEBLE m. fig. ir. Díc. de una mujer fea. Abad reg.: lunf.M!! 
jer. 

MUERE m. fig. Muerte, fracaso. Es también el título de un poe 
ma de J. L. Borges. -

Este proceso necesita urgentemente una 
respuesta popular a través de elecciones. 
si no. vamos al muere. ("Declaraciones de 
fuerte tono político formuló el entrenador 
César Menotti". L. A. 5. 11.82. p. 2. c. 7). 

MULATEADA f. fig. poc. us. Reunión o grupo de mulatos. "La 
mulateada" es el título de un tango. 

MULATO adj. y s. fig. Huraño, enojado. (V. enfY!ulatado). 

MULTIPROCESADORA f. Artefacto eléctrico de uso domésti
co que sirve para batir, licuar, rebanar, moler, picar 
los alimentos, etc. 
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MUNDIAL m. Forma abreviada de campeonato mundial. El 
mundial de fútbol. 

MUNDIALISTA aqj. Relativo al campeonato mundial de fútbol 
que se realizó en la Argentina en 1978. Estadio mun
dialista (Edificio monumental construido ex professo 
en Mendoza en ocasión de dicho campeonato). 

MURGA f. poc. us. fig. Muchedumbre exaltada y desordenada. 
Abad reg.: "Conjunto de máscaras vestidas con disfra
ces humorísticos y que hacen gran ruido con instru
mentos, por lo común improvisados e inarmónicos". 

MURGUERO adj. Díc. de los que provocan sonidos con 
platos, tarros, etc. durante el carnaval. Abad reg.: 
"Díc. despectivamente del músico profesional de 
pocas aptitudes artísticas". 

MURRA f. poc. us. Vivienda rústica de los indios mapuches. 

Los argumentos que esgrime el presidente 
de la Asociación en el sentido de que tales 
hechos fueron consecuencia de "existir en 
el momento un elevado Índice de subjetividad" 
ocasionado por un inmediato desalojo de las 
murras que ocupaban los mapuches. [L. A. 
17.1 0.78. p.5). 

MUZZARELA f. Forma más usual que mozzarella (V.). 

N 

, , 
NADA MAS QUE loe. adv. fam. Solo que. 

N AFTERO adj. Dí c. de tm motor que ftmciona con nafta. 

Motor na(tero 4 cifindros compro. (Publ. 
com. L. A. 28.885. p. 1 0). 

Gases expelidos de los motores nafteros 
y gasoleros. (L. A. 21.4.86. p. 12. c. 1). 
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NARANJINA f. Bebida refrescante preparada con jugo de na
ranjas y edulcorantes. 

NARCODÓLARES m. pl. Dólares obtenidos del tráfico de nar 
cóticos. (L. A. 29.6.86, p. 10, c.6). -

NARCOTRAFICANTE m. Traficante de narcóticos o drogas. 
(V. narcotráfico). 

Los autores del secuestro del mandatario 
(Siles Zuazo -Presidente de Bolivia) son parami 
litares y narcotraficantes. (L. A. 1.7.84. p:-
3. c.4). 

1 
NARCOTRAFlCO m. burocr. Tráfico y transport-e ilegal de 

narcóticos. (L. A. 1 0.6.84, 2a. sec., p. 3, c.l ). 

Severas medidas contra el narcotráfico 
en Colombia. (L. A. 6.5.84). 

El presidente Belisario Betancur informó 
a la Conferencia Episcopal Colombiana que 
él y su familia han sido amenazados de muerte. 
por su lucha contra el crimen organizado 
que controla el narcotráfico. (L. A. 23.7 .84). 

El jefe del Estado (Raúl Alfonsín) dijo que 
está "muy preocupado realmente "por el auge 
del narcotráfico en los países latinoamericanos. 
[L. A. 1 9.8.84. p. 1. c.8l. 

La Asambleá General aprobó hoy tres resolu
ciones que condenan el narcotráfico en el 
mundo. (L. A. 16. 12.8L!, p.4. c.6). 

NEGRA f. desp. vulg. Prostituta. Amante. Mujer con la que el 
hombre tiene fáciles amores. 2. fam. A veces el 
hombre dice negra,con valor afectivo, a la esposa 
o a la mujer querida, sin ninguna connotación peyorati
va. 

NEGREAR v. intr. vulg. Frecuentar mujeres fáciles. (Cfr. 
Abad). 2. Frecuentar personas de baja categoría 
social o moral. 
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NEGRERO· m. vulg. ir. Hombre que frecuenta mujeres 
de vida alegre, sobre todo morochas o sea mestizas, 
que ejercen oficios humildes. 

NEGRITUD f. Inicialmente fue un movimiento literario, inspi
rado por el senagalés Léopold Sédar Senghor y el 
martiniqués Aimé Césaire, que comenzó en los años 
30 y revitalizó las culturas negras de Africa. Más 
tarde trascendió su origen literario para extenderse 
a lo polÍtico, cultural y lo social, como afirmación 
cultural de los pueblos de raza negra. (Cfr. E. Anger
Egg, Diccionario de política. CÓrdoba, E1 Cid Editor, 
1984). 

Por otra parte yo. que conozco un poquito 
la realidad africana. planteaba problemas 
de la propia negritud, del ser africano. del 
ser negro. el problema de la propia identidad 
cultural. (Reportaje a E. Ander-Egg. "Humor". 
n° 145. 1985. p. 53. c. 1 ). 

NEGRO adj. fig. Se aplica a toda actividad económica o finan
ciera ilícita. Facturar en negro, facturar la mercadería 
indicando importes menores a los reales para evadir 
el fisco. Girar en negro, girar sin fondos. 

NEODICHO m. poc. us. Neologismo. 

A Romy Schneider se le puede aplicar mejor 
que a cualquier otra el "neodicho":"Y es siempre 
la misma. y es siempre otra". (L. A. 1.6.80). 

1 

NEONATOLOGIA f. Conjunto de actividades médicas relati-
vas a los neonatos o recién nacidos. 

Ayer al mediodía. y según el informe propor
cionado por el médico de guardia de Neonotolo
gío1 los tri llizos se encontraban en incubadoras. 
(L. A. 14.12.84. 2a. sec. p. 1 ). 

Darán un curso de enfermería en neonato/o
gio. (L. A. 20.1 0.85. p. 11. c.5). 
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NEYORQUINO adj. y s. Altema con neoyorquino. 

Auténtico neyorquino (su familia está instala
da en Manhattan desde hace cinco generacio
nes). Ron Silver obtuvo brillantemente el 
título de profesor de chino en Taiwan. (L. 
A. Dom. 7 .4.85. p.8. c.4). 

NOBEL Se vacila en la acentuación. A veces los periódicos lo 
escriben con acento en la penÚltima" sÍlaba: NÓbe/. 
(L. A. 2.6.85, p. 6, c. 7). 

NOCHERO adj. Relativo a la noche. Grito nochero. Samba no 
chera. Abad da otras acepciones. -

NOMINATIVISTA adj. y s. Der. de nominativo adj. que la E. l. 
define: "Aplicado a los títulos e inscripciones, ya 
del estado, ya de sociedades mercantiles, que precisa
mente han de extenderse a nombre o a favor de 
uno y han de seguir teniendo poseedor designado 
por el nombre, en oposición a los que son al portador". 

NOMINATIVIDAD f. burocr. Carácter nominativo de los títu
los que llevan el nombre de su propietario, y no 
el del portador. 

Dictan normas por infringir la nominatividad 
de las acciones. (L. A. 26.4.86. p. 3. c.2). 

Nominatividad de las acciones y los mercados 
bursátiles. (L. A. 24.4.86. p. 5). 

NONETO m. poc. us. Conjunto de nueve instrumentos. 

NORMADO adj. Establecido por normas, reglamentado. Abad 
reg. el v. normar. 

Sostuvo que "el pedido de libertad efectuado 
por el abogado Carlos Sánchez Herrera precipi
tó la prisión preventiva del general Camps 
en razón de lo normado en el código de proce
dimientos (art. 81 )". (L. A. 28.5.85. p.2. c. 
7). 
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NORMALIZADOR adj. y s. Título que se da a un funcionario 
público que asume un cargo después de una larga 
actuación de un gobierno de facto, cuya misión es 
hacer volver a la normalidad el organismo que le 
ha sido encomendado. Rector normalizador. Decano 
normalizador. 

NORTEAMERICANIZAR v. tr. poc. us. burocr. Dar o asumir 
un carácter norteamericano. 

Dijo que no se enviarán tropas de combate. 
que no se norteamericanizaró la guerra. (L. 
A. 11.3.83. p. 4. c.3-4). 

NOSTALGIOSO adj. poc. us. Nostálgico. 

Tierra de desterrados natos en ésta (la 
Argentina). de nostalgiosos de lo lejano y 
de lo ajeno. ("Borges: tiempo. sueños y espejos". 
L.A. 22.5.86. 3a. sec .. p. l.c. 3). 

NOSTRA f. poc. us. Nombre de una planta. 
1 

NO TE METAS loe. fam. con la que se recomienda no compro-
meterse con nadie, sobre todo en cuestiones políticas 
o ideológicas. 

Porque con el ''no te metós'' y el "yo argenti
no" hemos llegado a donde estamos. (Mza. 
24:4.84. p.11: "Repudio de la APDH ante 
la actitud de un juez"). 

¿No será que el "no te metós11
, el "yo argenti

no", está muy arraigado en nosotros?. ("Los 
niños y la drogadicción". L. A. 12.6.85. p.5. 
c. 3). 

NOVENATO m. poc. us. burocr. Grupo de nueve personas. 

El novenato interventor en el Partido Justi
cialista elevó una nota de respuesta al juez 
federal. (L. A.12.4.B3. p. 5. c. 2). 
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NUBE f. fig. en la loe. Tener una nube (sobrentendido: en el o
¡o), tener la vista nublada. 

NUEVA OLA ARGENTINA loe. Es un calco del fr. nouvelle va 
gue: nueva, tendencia en el cine, teatro, MÚsica~
qanto, etc. 

Fenómeno musical que concitó la adhesión 
de la generación juvenil de la década del 
60 y llev6 al estrellato a figuras de la talla 
de Palito Ortega. Leo Dan y Yaeo Monti. 

Murió Dino Ramos. el creador de la "nueva 
ola 11 en la Argentina". ( Mza. 31.3.84. p. B. 
c. 6). 

NUEVE YUYOS f. Mezcla de hierbas silvestres (yuyos) cuyas 
infusiones se toman como digestivo. (L. A. Dom. 
22.7 .84, p. 4, c. 4). 

NULIFICACION f. burocr. poc. us. El acto de hacer nula una 
ley o decreto. 

Ñ 

El fiscal federal A. O. Piotti pidió hoy 
la "fulminante nuli{icación 11 al fallo del juez 
Norberto Gi letta que declaró inconstitucional 
el decreto 130 l. (Mza. 11.5.84. p. l. c. 1 ). 

- , . 
NACATE Voz onomatopeyica que expresa brusquedad o algo 

que sucede de una manera improvisa e inesperada. 
Corría por la pista y de repente, ¡ñácate!, se le rompió 
la dirección. (Cfr. Abad: interj. "Expresa el sonido 
causado por un golpe"). . 

ÑAÑA f. fam. Niñera y también hermana mayor. (Lar. lo reg. 
como chilenismo). 2. ~ueja, complicación. ¡No vengas 
con muchas ñoñas! 

ÑAÑOSO adj. fam. Quejumbroso, llorón. Complicado (referido 
sobre todo a los niños). 
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- - 1 
NONERIA f.jerga infantil. Tontería. 

ÑOÑO m. nombre de un personaje de historietas televisadas, 
de origen mejicano. 2. Díc. de un niño regordete. 
3. Tonto. 

o 

OBE m. fam. Forma apocopada de obelisco. Se emplea sobre 
todo para desip;nar el obelisco de la A venida 9 de 
Julio, en la ciudad de Buenos Aires. 

OBRAR v. intr. rur. obs. Defecar. Obrar con sangre. 

OBSTATIVO aclj. Que obsta. 

Más adelante sostiene la jueza Berraz de 
Vidal que con relación a la causal obstativa 
basada en el monto de la pena que recaería 
de ser condenado. debe atender a que. no 
media en la fecha acusación contra Oddone. 
[L. A. 21.3.85. p.2. c. 8). 

OCTON AJE m. poc. us. burocr. Medición del octano (un hidro
carburo). (L. A. 18.7.76, p. 8). 

ODEONISTA adj. y s. Fracción o corriente del peronismo. 

l:..a fractura del bloque de senadores peronis
tas fue la culminación de un prolongado proceso 
que hizo eclosión días después del Congreso 
Nacional que en La Pampa nominó a Vicente 
Saadi como vicepresidente primero del justicia
lismo y a Herminio Iglesias como secretario 
general. marcando la hegemonía del sector 
"odeonista" sobre los "renovadores". (L. A. 
15.8.85. p. 2. c. 7). 

En ese sentido. Cassia estimó en un documen
to que "no existen diputados 1'odeonistas" 
(por el congreso del teatro Odeón) o "riohondis
tas" (por el de Río Hondo). sino representantes 
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del pueblo justicialista. (L. A.10.3.85. p.lO. 
c. 4]. 

ODESA poc. us. Organización secreta. Der. del nombre de una 
organización internacional para apoyo del nazismo. 
(Cfr. "Nunca más", Buenos Aires, Eudeba, 1984, 
p. 7 4). 

Fue nuevamente protegido por una suerte 
de 110dessa 11

• en la cual Massera da también 
proteccí6n. [L. A. 16.6.83. p. 2. c. 6). [Al 
parecer. el periodista alude a "El archivo 
de Odessa". título de un libro y de una película 
que hacen referencia a las actividades pro 
nazi. durante la segunda guerra mundial). 

OFERTADA f. tab. Díc. de una mujer fácil 

OFERTAZO m. Oferta comercial muy ventajosa. (Publ. com . 
L.A. 1.9.85, p. 9, c. 1). 

' OJIMETRO m. poc. us. "El ojímetro es un instrumento de alta 
precisión, utilizado por ciertas personas en la 
compra y venta de espacios en medios gráficos". 
(Publ. com. del l. V. e - Instituto Verificador de 
Circulaciones). 

OLEO m. fam. rur. obs. El sacramento del bautismo 
confirmación. 

o de la 

1 

OLIGOPOLICO adj. der. de oligopolio, térmico económico:apr~ 
vechamiento de alguna industria o comercio por 
reducido número de empresas. (Cfr. ABC 20.4.55, 
p. 32). 

Enormes fortunas y concentraciones oligopó
licas. (L. A. 30.4.80]. 

Mazzorín también se pronunció en favor 
de una progresiva apertura "selectiva" de 
la economía. para acabar con cualquier intento 
de práctica oligopó/ica. (L. A. 21.6.85. p. 
2. c. 6). 



50 Mario Sartor 

1 
OLIGOPOLJZACION f. Sistema económico relativo al olig-opo-

lio. 

El plan antiinflacionario del gobierno profun
dizará la marginalidad social. extenderá las 
áreas de pobreza. acentuará la regresividad 
en la distribución del ingreso y dará un nuevo 
impulso a la oligopolización de la economía 
nacional. (L. A. 5.7 .85. p. 2. c. 5). 

ONGANIATO m. ir. poc. us. Lapso en que gobernó la Argenti_ 
na el General J. C. Onganía (] 966-1970). 

OPALINO m. Nombre comercial o marca de un purgante. 

OPCION AR v. tr. poc. us. Optar, elegir. 

Además la democracia le permite opcionar, 
en este caso. que si no desea escuchar o ver 
a Charly García no lo hará ya que no es el 
unrco musrco. ni la música el Único arte. 
(L. A. 25.5.85. p. 6. c. 4). 

OPERABILIDAD f. poc. us. burocr. Facultad o capacidad 
de operar ~n la guerra. 

El aspecto "guerra santa" que los sacerdotes 
chiitas dieron a la confrontación provocó 
el deseo de reorganizar las tropas iraníes 
y de dotarlas de un grado aceptable de operabi
lidad. (L. A. 18.7 .62. p. 5). 

OPERA-ROCK f. Género musical en el que se mezcla el estí
lo operístico con el del de música moderna del rock 
and roll. (L. A. Dom. 17 .3.85, p. 8, c. 2). 

OPERATORIA f. poc. us. Operación 

Con cinco centavos se podía comprar un 
vaso de leche: eso sí. servida al pie de la 
vaca... Cada barrio disponía de un tambo 
-una. dos o más vacas en el establo- a las 
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que se ordeñaba ante la vista del cliente. 
Sin olvidar la concepci6n de época. en la 
que resultaba usual el caso del niño que se 
acercaba a mirar la operatoria. [L. A. Oomin. 
1 0.3.85. p. 5. c.5). 

O PIANTE adj. poc. us. Que produce efectos análogos a los del 
opio. 

No quiero volver de ninguna manera a la 
Radio Nacional de hace 13 meses. esa radio 
amortajada y opiante que parecía ser emitida 
desde el limbo. por pr6ceres y. zombies. (L. 
A. 11. 12.84. p. 4. c.4). 
, 

OPTIMIZACION f. El buscar la mejor manera de realizar una 
actividad. El DRAE reg. sólo el v. optimizar. 

Este principio [de estabilidad docente) no 
es compatible con el control y evaluación 
de la tarea docente que asegure el máximo 
nivel académico y la optimización de los 
recursos humanos. sólo posible cuando el 
docente o investigador puede planificar a 
mediano y largo plazo. por la naturaleza 
de sus actividades específicas. [L. A. 1 9.6.85. 
2a. sec. p. 1. c. B). 

OREJA f. Íd. Sacar las ore;as,dar un fuerte tirón de orejas. ?.. 
m. fig. Chismoso, correveidile. Abad reg. ore;ero 
con la misma acepción. 

ORIONINO adj. Relativo al Beato Don Orione, misionero ita
liano en la Argentina, muerto en 1940. 

Numeroso público participó de la ceremonia 
de bienvenida y de la posterior inauguración 
de la Exposición Orionino, compuesta por 
diversas reliquias que pertenecen al beato. 
(L. A. 17 .4.85. 2a. sec .• p. l. c. 4). 
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Mendoza afortunadamente conserva y proyec
ta a la comunidad diversos logros de la orden 
orionina. (L. A. Oom. ~. 11.6~. p. 2. c. 1 ). 

ORQUESTAR v. tr. fig. ir. Dirigir un asunto o manejar los en
tretelones de una iniciativa. 

ORTEGUIANO adj. poc. us. Relativo a concerniente al filósofo 
español José Ortega y Gasset (1883-1955). 

OSO fig. fam. Tonto. Hacerse el oso,díc. de quien finge ser ton 
to para obtener algo. 

OSOBUCO m. Disco o jarrete de ternera, con hueso incluido , 
que se cocina en estofado y con salsa de tomate, 
vino blanco y cáscara de limón. Der. del it. ossobuco, 
y éste del milanés os büs "hueso horadado". 

OSTEOMUSCULAR adj. Relativo a los huesos y a Jos múscu
los. El DRAE reg. sólo osteología. 

Afecciones osteomusculares (Atritis. Artrosis. 
Fifrosis. etc.). (Publ. com. de Galco S. A. 
- Buenos Aires 536. Mendozal. 

OVERO adj. Íd.Poner overo, insultar, hablar en forma desco
medida. (Cfr. Roberto J. Payró, Pago chico. Buenos 
Aires, Ed. Colihue, 1981, p. 34). 

OVNILOGIA f. burocr. poc. us. Estudio de los ovnis.OVNI es 
una sigla .formada por las iniciales de cuatro palabras: 
Objeto volador no identificado. 

p 

P A m. fa m. del lenguaje infantil. Padre o papá. La emplean los 
niños de la década del 80. (V. m a). 

PA prep. rur. Para. Po' ca, para acá; pa' ya, para allá. 

PACHANGO adj. fam. fig. Deprimido, triste, desanimado, ali
caído. 
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PADRINO m. Loe. fam. Padrino pelado, díc. al padrino de 
bodas cuando no ofrece nada a los chicos que presen
cian la ceremonia o que miran a los novios en el 
atrio de la iglesia. 

PAGAR v. tr. fig. en la loe. Pagar el derecho de piso, dÍc. de 
una persona que comienza a desempeñar un cargo 
de jerarquía inferior y tiene que ganar méritos para 
escalar posiciones. Abad reg.: fig. Entre jugadorés, 
perder en la primera ocasión, cuando se está en 
pago ajeno. 

PAILA f. fig. Oreja grande cc:>mparada hiperbÓlicamente con la 
paila, vasija de metal. 

PAJAREAR v. intr. Estar distraído. Según el DRAE: Andar va
gando, sin trabajar o sin ocuparse en cosa Útil. 

PALEADA f. fig. fam. Paliza, castigo. 

PALMERA f. fig. fam. en la loe. Estar en la palmera, estar di~ 
traído. Según Lar.: Estar al margen de una situación. 
Según Abad: Carecer de dinero; estar en la vía. Caer 
de la palmera, despabilarse, darse cuenta de la reali
dad. 

PALO AZUL m. Planta silvestre que se utiliza en la realiza
ción de infusiones por sus propiedades diuréticas. 

PALO BLANCO m. fig. En los remates y operaciones comercia 
les designa a la persona que finge tener interés en
la adquisición de algo para elevar su precio. El DRAE 
reg. sólo para Chile: "Testaferro". 

PANCHIT A f. fa m. Zinnia, planta ornamental. 

PANTALLAZO m. fig. Informe rápido y fugaz. 2. Primera im 
presión que se tiene de una cosa o de un suceso. 

PALITORTEGUISMO m. fig. poc. us. Característica del 
cantante argentino Palito Ortega. 

Los cultOres del género (rack] saben que 
no pueden formar parte del sistema promocio
na!. y que deben prevenirse de \as amenazas 
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de "palitorteguismo 11
• (L. A. Do m. 31.7 .B3. 

p. 3. c. 8). 

PANEL fig. bur. Grupo de personas que hablan en público ( e6-
pecialmente por televisión), sobre un tema 
determinado. 

PANELISTA m. Autor de paneles. (L. A. 7.11.80,p.10). 2. Miem 
bro o participante de un panel (V.). -

Además de Mesa. los panelistas (en una 
reunión) fueron el ahora representante presi
dencial en América Central. etc. (L. A. 10.7.83. 
p. B. c. 6) • 

• PA PABILIS adj. m. pi. Forma hÍbrida del it. papabili (pl. de pa 
pabile)y el español papable. Díc. del cardenal a quie"R 
se reputa merecedor de la tiara. 

El cardenal Luciani ni siquiera figuró en 
las listas de "papabilis" de los "expertos" en 
cuestiones vaticanas. (L. A. 30.9.78. p. 6: 
Íb. p. 1 0). 

1 , 

PAPAMOVIL m. Vehiculo construido expresamente para el pa-
pa, revestido de cristales, para permitir a la gente 
que vea al pontífice cuando se desplaza en sus visitas. 

E'l gobierno (de El Salvador) confía en un 
"papamóvil" construido localmente con vidrios 
a prueba de balas para proteger a Juan Pabló 
11. El vehículo tiene un sistema de protección 
con vidrios blindados a prueba de balas. Los 
vidrios blindados formarán una especie de 
cubículo de cristal. con parlantes para que 
el Santo Padre pueda escuchar a la multitud. 
(L. A. 1.3.83. p. 4. c. 5). 

El Papa se desplazará en un automóvil 
especial blindado conocido como "papamóvil"~ 
con vidrios especiales antibala y mallas de 
acero en los neumáticos. (L. A. 15. 1.85. p. 
3. c. 7). 
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PAPELERO m. Recipiente o canasto adonde se arrojan los pa 
peles usados. 2. Persona que recorre las calles juntando 
papeles viejos para luego venderlos. Es sin. de ciru;a 
(V.). 

PAPI-FÚTBOL m. Variante del fútbol tradicional, practicado 
por los mayores en equipos de siete jugadores. (V. 
Baby-fútbol). Der. de papi, voz cariñosa con la que 
los niños se dirigen a su padre. 

Campeonato de papi-fútbol en Murialdo. 
[L. A. 27 .8.83. p. 1 O. c. 6). 

PAQUETE m. fig. bur. ocr. en la loe. paquete de-medidas. con 
junto de medidas o iniciativas de carácter económico 
adoptadas por un gobierno. 

El paquete de Pascua. (L.A.19.1.t.81. p. 1). 

PARÁ imperativo del verbo parar, empleado como inter·jec
ción. fam. vulg. ¡Espera! Se emplea sobre todo para 
cortar el discurso de un interlocutor, cuando se 
está en desacuerdo con él. 

PARACAIDISTA m.!epic. fam. hum. El que llega inesperadame!_! 
te a una fiesta. 

Refiriéndose a las dos asesoras que interpusie 
ron la denuncia. Amada Máscara y Ruth Guarnie 
ri. el religioso las calificó de "paracaidistas" 
e insinuó su connivencia con Spagnuolo. (L. 
A. 2Lt.5.83. p. 2. c. 1). 

PARCHE m. fig. fam. en la loe. Batir el parche, insistir. 

El tema de los desaparecidos era el único 
que quedaba a la subversión para seguir batien
do el parche. (L. A. 11. 11.82. p. 1. c. 7). 

PARMESANO m. Variedad de queso producido originariamente 
en Parma (de donde deriva el nombre) o en Reggio 
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Emilia (V. reggiar1o). 

PARTICIPAR v. intr. Se vacila en cuanto al uso de la preposi
ción que le sigue: participar de y participar en. 

PARTIDOéRACIA f. burocr. Poder excesivo que ejercen los 
partidos políticos en la vida de un país. 

Afirma Frondizi que "Perón se propuso 
y logró formar un gran movimiento político. 
que trastornó de raíz la partidocracia tradicio
nal y le infligió derrota tras derrota en el 
terreno electoral. [L. A. 15.5.83. p. 4. c. 
2). 

1 

PARTIDOCRATICO adj. Relativo a la partidocracia (V.). 

El sistema partidocrático. [L. A. 15.5.78. 
p. 2). 

PASACASSETTE m. Dispositivo de una radio para escuchar 
"cassettes" (V.). 

Los pasa-cassettes estereofónicos sólo 
son superados por los sistemas acondicionadores 
de aire entre los accesorios preferidos por 
los compradores de autos nuevos. [L. A. 12.8.84. 
p. B. c. 3). 

Radio AM/FM con passacassette. [L. A. 
1.8.83. p. 2). 

PASAR m. fam. Medios de vida. Tener un buen pasar, tener 
ciertos recursos para poder vivir decorosamente. 

PASATISMO m. El pasar el tiempo inactivamente. Pasatiempo. 

Desde hace años al país reclama limpieza 
de vida. pero el reclamo se pierde como la 
voz en el desierto. deterioro de la familia 
argentina. consumismo de alto voltaje. erotismo 
demoledor. pasotismo y frivolidad. ("El mal 
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que corroe la vida argentina está en el njvel 
espiritual. destacó lazpe•. L. A. 2.5.83. p. 
6). 

PASATISTA adj. D{c. de lo que sirve simplemente para entret~ 
ner o pasar el rato. Comedia posotista. (L. A. 21.6.80, 
p. 8). Abad reg. "dÍcese de la obra que ofrece caracte
rísticas anticuadas, repréSentando tendencias o 
estilos ya pasados". 

PASTAL m. are. Según Abad: "Nombre con que también 
desi~tnan en Salta y Corrientes el pos ti zal". 2. En 
Mendoza subsiste como top6nimo. 

PATA f. fig. Suerte. ¡Qué pata!, ¡Pué suerte! (en· sentido posi
tivo). Según Abad: "Frase exclamativa que equivale 
a decir ¡qué mala pata! o ¡qué poca suerte!". 

, PATACONEADA f. poc. us. fam. Caminata. Un trayecto rec~ 
rrido a pie. 

PATALEAR v. intr. fam. fig. Luchar, protestar, contestar.S~ 
gún Abad: "agonizar". 

PATALEO m. fam. fig. El hecho de patalear (V.). Protesta.EI 
derecho al pataleo, el derecho de protestar. 

PATAPERREAR v. intr. fam. No quedarse nunca en un mismo 
sitio. Vagar, Callejear, vagabundear. Abad reg. con 
la misma acepción motoperreor. 

PATAPÚN y PATATÚN interj. fam. Exclamación onomatopé
yica que se emplea para indicar un golpe, un choque 
o la caída de un cuerpo. Abad reg. "pataplún". 

PATALARRASTRA adj. epic. fam. hum. Der. de poto a lo ros
tro. Díc. en Mendoza de quien habla o se mueve 
con mucha lentitud. Mendocino pata/arrostro. 

PATAS f. pl. ·hum. en 1a loe. Estirar los potas, morir. Abad reg. 
"parar los patos, morir, irse al. otro mundo". 

PATERO adj. obs. fam. hum. Decíase en Mendoza y en otras 
provincias del mosto o del vino obtenido prensando 
la uva con los pies o "patas". 
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PATINADORA f. fam. tab. Prostituta. Der. del v. patinar que, 
en sentido moral, significa "equivocarse, cometer 
un desliz". 

PATO m. Loe. Pagar el pato. sufrir las consecuencias. 2. Pato 
criollo fig. hum. fam. Apodo que se da a quien al 
caminar mueve el cuerpo de una manera que hace 
recordar dicha ave. 

PATOVICA m. poc. us. Fisicoculturista (V.). 

Muchos son los motivos por los que los 
patovicas- término que los físicoculturistas 
prefieren desterrar por considerarlo ofensivo
se inician en la ardua tarea de acrecentar 
su físico levantando pesas. (Libre. 3.4.84. 
p. 17). 

PAVERO adj. hum. ir. Vanidoso. 

PECHO m. jerga juvenil. Resignación, aguante. Esto está mal: 
pecho para mí. tengo que aguantar o soportar las 
consecuencias. También se emplea con el mismo 
valor el diminutivo pechito. 

PEGAR v. intr. fig. Dar, alcanzar. Na pega el sol, no da el sol; 
no alcanzan sus rayos. ¡Cómo pega el sol!, ¡Cómo 
calienta el sol! 

PEGATINA f. Aoción de pegar afiches. 

Los carteles serán de tipo colgante. para 
ser ubicados en los pedestales verdes ••• con 
lo que la Municipalidad but~ca preservar los 
frentes de las hai:)ituales "pintadas" y "pegati
nas" de carteles. (L. A. 1'4.3.83, p. 5. c.l ). 

PEINAR v. tr. jerga del fútbol. Refilar o rozar la pelota. 

PEINE FINO m. fig. ir. Ratero, ladr6n. 

PELADO adj. (V. padrino). 2. Se emplea en el dicho: De olcq
huete te estás quedando pelado, ~on el que se ironiza 
al que es muy chismoso. 
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PELAR v. tr. No Jo pelo más, frase hum. que el peluquero dice·. 
al cliente cuando considera que le ha cortado bastante 
pelo. Está que pela, díc. de un líquido que está muy 
caliente. Pelárse/a solo, arreglársela solo; esforzarse 
y pasar por muchas dificultades. Pelar el caballo, 
tusar lo. 

PELECHA f. Piel vieja separada del cuerpo, especialmente la 
de las víboras. E.I. reg. íd; en cambio Abad reg. pe/echo 
con el mismo significado. 

PELO" Alloc. adv. fam. Muy bien. 

PELUDEAR v. tr. Cazar peludos. (Abad). 2. fig. Perder el tieJE 
po. 

PENC!UE m. fam. poc. us. Penca, espina chica de cacto. 

PEÑASCAZO o PIÑASCAZO m. fam. Pedrada. El DRAE lo reg. 
sólo para Andalucía y Nicaragua. 

PEÑAS(:)UEAR v. intr. Tirar piedras. 
, 

PEON m. Principiante de un oficio. Traba¡"ar de peón de alba
ñil, Dim. peoncito. 

PEPA f. jerga del fútbol. Gol. Aum. pepazo, "golazo". 

PEPINO m. jerga del fútbol. Gol. 
1 

PERA rur. 2a. pers. imperat. por esperó (¡espera!). 

PERCHA f. fam. Rimero, montón. Una percha de ladrillos. 

PERCHAR v. tr. Amontonar (sobre todo ladrillos, adobes, etc.) 

PÉRESE rur. 3a. pers. sing. imperat., por espérese. 

PERICOTE m. fig. obs. En Mendoza se empleaba como 
apodo de los partidarios del político radical José 
N éstor l.. encinas. A sus rivales, los conservadores, 
se les decía gansos (V.). 

1 • 

PERIGURDIN m. tab. Casa de citas amorosas. Abad reg. pert'!_ 
gurdín, "baile pÚblico", "la casa o local donde se 
realizaban estos bailes". 

PERIMIDO adj. y s. m. Caducado, pasado de moda. Cfr. el fr. 
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périmé, "caducado". El DRAE reg. el v. perimir. 

Se defiende los derechos. las conquistas 
y las justicias. sin especulaciones y sin perimi
dos. (L. A. 3. 11.82. p. 4). 

PERINGUNDÍN m. (V. peri9urdín). 

PERMlSlO m. rur. obs. Permiso. Se emplea a veces con un to
no humorístico para imitar a los rústicos de otros 
tiempos. 

PERO N AZO m. Estallido popular de inspiración u origen pero
nista. V. cordobazo, etc. Estribillo: Paso, paso, paso, 
que viene el peronazo. 

PERONIZAR v. tr. poc. us. Dar a la polftica caracteres análo
gos a la del general Juan Domingo Perón. 

PERRO m. fam. ir. fig. Díc. de una persona que juega en el e~ 
sino de acuerdo, secretamente, con el ernpleacio. 

PESADA f. jerga. Conjunto de delincuentes. 

Relató entonces que "sé de un caso en que 
la pesada salía a delinquir los fines de semana 
y los restantes días utilizaba el instituto 
como aguantadero. (L. A. 24.5.83. p.2. c. 3). 

Dentro de la Ley. por la fuerza y transando 
con la pesada de los internos para que ellos 
controlen la cosa. [L. A. 24.5.83. p.2. c.3). 

PESTE BOBA f. Varicela. 

PESTICIDA m. Producto químico que se emplea para combatir 
epidemias. Aparece sobre todo en la publ. com. de 
dichos productos. 

Los alimentos. por otra parte. derivan de 
la producción agrícola que para poder responder 
a las necesidades alimentarias de las grandes 
ciudades es "forzada" con abonos. aditivos. 
pesticidas, etc. (L. A. 1 0.6.84. 2a. sec.. p. 
2. c.B). 
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PETICERO m. fam. El que cuida los caballos en el juego del 
polo. 

PETITORRO o PITITORRO m. Abad reg. Pititurrio f. En la 
prov. de Córdoba, nombre vulgar de la avecilla conoci
da también como cucurucha, ratona y tacua.rita. 

PICADA f. faro. Competencia de volocidad que emprenden los 
jóvenes con autos o motos poderosas. 2. fam. Potencia 
de arranque de un vehículo. 

PICAFLOR m. fig. fam. Enamoradizo. 

PICAR v. intr. Correr con un vehículo para competir-(V .. pico 
do). 2. fig. fam. Caer en una trampa. -

PICIDCATEAR v. tr. jerga. Drogar. Der. de pichicato " droga, 
estupefaciente". 2. fam. Preparar. Pichicateor un 
auto, hacer arreglos en el motor de un auto para 
que gane en una competencia deportiva. 

PICHULEAR o PICHULIAR v. intr. fam. Regatear, pedir reba
jas en las compras. El DRAE reg. Arg. y Urug. "Hacer 
negocios de poca importancia". E .. l . .reg. "Sacar provecho 
de trabajos menudos". 

1 
PICHULIN adj. fam. poc. us. Pequeñito; joven y tierno. Der.de 

los dialectos it. (en genovés piccín adj. pequeño; 
s. m. "niño" Cfr. Gaetano Frisoni, Dizionorio Moderno 
Genovese-Jtaliano. Genova, 1910). 

PICHUQUEAR v. intr. poc. us. obs. en Cuyo. Según Abad: "En 
el no-roeste, producirse en los vegetales el proceso 
de polinización de las flores. Der. del quichua pichus
ca, la flor cuando derrama el polen". 

Era el tiempo de la floración. Se decía 
que los algarrobos comenzaban a "pichuquear" 
y con la floración también aparecían los come
yuyos. (L. A. Oom. 11.7 .82. p. ~l. 

PIDUISTA adj. epic. y s. Der. de la abreviatura it. "P Due" 
("Propapnda 2") con la que se designa a una logia 
masónica. 



M..-io Sartor 

Tina Ansetmi confirmé también que el 
mtmstro del Presupuesto y secretario del 
Partido Social demócrata (PSOI). Piero Longo. 
ere un 11piduista 11

• [• Aprobó el Parlamento 
de !taHa el informe sobre la logia "Propaganda
·r. L. A. 11.7 .B~. p. 1. c. 7-B). 

PIERNA f. fam. en la loe. Ser pierna, estar dispuesto a 
acompañar a otra persona en un paseo o en cualquier 
otra actividad. Ser buena pierna, loe. fam. ir. hum. 
"Ser malo, pícaro". A veces se emplea esta expresión 
con un tono cariñoso. Según Abad: "Estar siempre 
de buen humor y dispuesto para cualquier cosa". 

1 

PILDORA f. fam. Se emplea a veces como sinónimo de anti-
conceptivo que se toma en forma de píldora. 

PILETA f. fam. Tumba en el cementerio, hecha de cemento ar 
mado, en el suelo. 2. Depósito hecho con hormigóñ 
en una bodega para conservar el vino. 

PILTRAFA f. fip;. fam. Díc. de una persona macilenta y muy 
flaca o de mal semblante a consecuencia de una 
enfermedad, o bien de sufrimientos morales, o bien 
a causa de la edad avanzada. 

PIÑADERA f. fam. hum. Pelea a puñetazos. Der. de piña, P.!:! 
ñetazo. Abad reg. piñazo con la misma acepción. 

PIÑASCAZO m. (V. peñascazo). 
- 1 , 

PINON FIJO loe. hum. ir. Dtc. de una persona que permanece 
tiesa cuando baila. Sin. Tronco.· 

PIOLA adj. epic. fam. Vivo, despabilado, hábil. (Abad). 2. ir • 
Astuto. Un tipo piolo, díc. con valor peyorativo 
de una persona muy astuta y maliciosa. 3. fam. Díc. 
dé una persona muy tranquile. o que evita el esfuerzo. 
¡Che, no seas piolo, ¡No te aproveches, apúrate, 
trabaja! Quedarse piola, quedarse callado por astucia. 

PIOLÍN m. Piolín con nudo loe. ir. fig. Persona flaca, ~ro con 
el vientre abultado. Díc. también de una mujer muy 
delgada cuando está embarazada. 
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PIRAÑA f. fig. Nombre de una clase de lancha militar que evo 
ca la forma del característico pez agresivo de los 
ríos suramericanos. 

, 

Lanchas "Pirañas" (empleadas por los nortea
mericanos para minar puertos de Nicaragua). 
(Mza. 15.4.84. p. 4. c.3). 

PIRINGUNDIN m. (V. perigurdín). 

PISO m. fig. fam. Posición, situación. Aserruchar o mover el 
piso a alguien, tratar de socavar la posición de una 
persona o tratar de perjudicarla para sacar algún 
provecho o reemplazarla en un cargo. Pag_ar el derecho 
de piso. (V. pagar). 

PITILLA f. fam. poc. us. Piolín. 

PITITURRA f. Nombre de un ave. (V. petitorro). O¡os de piti_ 
turra, ojos pequeños. 

PITITORRO m. (V. petitorro). 

PITÓSPORO m. poc. us. Arbusto ornamental de hojas peren-
nes y flores aromáticas. E.I. reg. pitosporáceas f. 
pl. Familia de planta dicotiledóneas. 

En su atrio un seto de pitósporos en flor 
rodea su graciosa fuente (de la iglesia de 
Santa Cecilia en Trastévere). (Selecciones. 
Junio 1978. p. 74). 

PLACAR m. Variante. de placard,alacena, armario de pared . 
Der. del fr. Íd. 

PLANCHADO adj. fig. fam. Cansado, agotado, vencido. 2. ir. 
Díc. de una persona que ha sido aventajada por otra, 
sobre todo con medios deshonestos. 

PLANCHÓN m. fig. fam. Fracaso. Pasar un planchón, no tmer 
éxito, fracasar .. E.l.reg. planchazo: 2. fig. Arg. Desacie.!:_ 
to, importunidad. 

PLANTERO m. Vendedor de plantas. 
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PLENIFICANTE adj. 0ue llena, que satisface, que responde. 

La nuestra es una respuesta libre y p/enifícan
te al llamado de Dios que nos hace Íntegramen
te hombres e Íntegramente cristianos. [Mza. 
1 0.5.84. p. 6. c. 1). 

PLUSH m. Nombre de una fibra sintética. Der. del adj. plush 
del "slang" amer. "elegante, refinado". 

Pullovers P/ush-Escote en V. (Publ. com.) 

POCA f. vulg. Adaptación fonética del in. poker, juego 
de cartas. 

POCHOCLO m. , en Buenos Aires. Maíz reventado. 
r;orresponde a lo que en Mendoza se llama pororó. 

PODREDUMBRE GRIS f. fam. Nombre de una enfermedad de 
la vid conocida también como "Botrytis cinerea 
Pers". (L. A. 27 .1. 70, p. 7). 

POGROM m. Además de significar "matanza de judíos", 
corno reg. los diccionarios, a veces se emplea como 
sin. de "matanza, en general". 

"Pogrom", palabra de origen ruso. y que 
significa "matanza y robo de gente indefensa 
por una multitud enfurecida". [L. A. 13.4.84. 
3ra. sec .. p. 1 O. c. 1). 

POLERA f. Indumento que llevan los deportistas que practican 
el polo. 2. Nombre comercial de una especie de 
camiseta de punto o malla, de cuello alto y cerrado. 

POLIDUCTO m. Especie de oleoducto que sirve para conducir 
distintos combustibles. 

Explosión de un poliducto. (L. A. 15.9.801. 

POLIESTER m. Nombre comercial de una fibra sintética. La 
materia plástica es obtenida por policondensación 
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entre ácidos orgánicos y alcohol, ambos polivalentes. 
La palabra está compuesta del gr. polys "mucho" 
y -ester, der. del al. Ester, der. de Es (siga} ther 
"éter acético". (Cfr. Zing.). 

POLIFILM m. poc. us. Material más fino y liviano que el polie
tileno. (L. A. 31.7. 78, p. 7). 

POL YSTERCARBON AT m. abreviado en pec. Producto sin té ti 
co que se caracteriza por su alta resistencia a altas 
temperaturas (no se deforma) y por su gran dureza. 
(L. A. 10.6.84, 2a. sec., p. 2, c. 81. 

POLLADA f. Almuerzo colectivo (a menudo organizado por 
una entidad de bien público) en el que la comida 
o plato principal está constituido por pollos asados. 

PONCHO m. fig. jerga estudiantil, en la loe. Irse a poncho,pr~ 
sentarse a un examen sin estar debidamente preparado. 

POP Abreviación de pop-art (der. del in. pop (ular) "popular" y 
art "arte"). Forma artística de vanguardia, de origen 
americano, que saca inspiración de los objetos más 
inmediatos de los consumos, presentándolos en su 
absurda objetividad o combinÁndolos en mensajes 
provocantes y surrealistas. (Zing.). 

1 1 

POPLIN o POPELIN m. El DRAE y otros dic. reg. popelina. 
1 , ( POPPOURRI m. Graf1a que alterna con popurri Vergara reg. 

sólo la segunda forma). Der. del fr. pot-pourri, cuyo 
primer significado es "olla podrida". 2. fig. Mezcla 
de varias cosas. 3. fig. Miscelánea musical o literaria. 
4. Título de una revista argentina. 

PORNO adj. fam. Forma abreviada de pornográfico. 

PORLA f. vulg. Cemento. Deformación del nombre de la mar
ca de dicho producto Portland. 

PORRA f. ir. hum. Cabeza. Abad reg.: "Cabellera enmaraña
da". 

PORRAZO m. fam. Golpe. El DRAE reg: "Golpe que se da con 
la porra". De golpe y porrazo, loe. fam. De improviso; 
bruscamente. 
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PORRÓN m. Porrón de cerveza, botella grande de cerveza. 

PORTA-CONTENEDORES m. inv. VehÍculo o barco que lleva 
contenedores (V.). 

Reveló que hubo otras conversaciones para 
la venta de buque portacontenedores y remolca
dores. (L. A. 19.7 .83. p. 3. c.4). 

PORTAMENTO m. poc. us. Paso de la voz de una nota a otra. 
Der. del it., Íd. 

PORTATUTI m. s. invariable. Valija que sirve para llevar obj~ 
tos heterogéneos. Der. del it. porta tutti, íd. 

POTABLE adj. Íd. 2. fig. Dí c. de un candidato que reúne las 
condiciones para integrar una lista o bien para desem
peñar una función o cargo en un partido, o bien en 
un centro deportivo o en otras entidades. 2. fig. 
Pasable, aceptable. 

POTRADA f. fam. Hernia inguinal. El DRAE y E.l. reg. potra 
con la misma acepción. 

PREDESTINACIONISMO m. poc. us.se emplea actualmente pa 
ra referirse a una persona que se considera predestina: 
da a ocupar una posición o cargo en la vida política. 
Der. de predestinación. 

PREMATl"REZ f. poc. us. El carácter o condición de prematu
ro. (Oído por televisión). 
1 

PRESTIBULO m. are. rur. obs. Prostíbulo. El cambio de o en e 
se debe a un fenómeno de etimología popular, en 
este caso el influjo del v. prestar que los rústicos 
empleaban otrora para solicitar los favores de una 
mujer. 

PRESTOBARBA Nombre de marca de una máquina aparato pa 
ra afeitar descomponible y descartable Der. def 
it. presto "pronto", "rápido" y barba, por alusión 
a la practicidad del aparato. 

Promoción de productos de la firma •Gi lette•. 
Cien mil máquinas de afeitar desechables 



"PrestobarlxJI' comenzaron 
ayer en diversos punto de 
(Mendoza). [L. A. 4.3.814. 2a. 
3-141. 

a distribuirse 
nuestra ciudad 
secc.. p. 1. c. 

PRIVACIDAD f. Es un calco mal adaptado al castellano del in. 
privacy "reserva; secreto; condición de estar solo"; 
"aislamiento". El DA reg. privada. 

Tampoco incrementará su peso "con la 
diplomacia y privacidad de Ronald Reagan•. 
(L. A. 16.3.8 1. p. 1 l. 

PRIVATIZABLE adj. poc. us. que se puede privatizar. 

Alfonsín dijo que un ente similar se creará 
para desburocratizar a la administración 
pública y aquellas empresas del Estado que 
no sean privatizables, con el propósito de 
dotarlas de la mayor eficiencia posible. (L. 
A. 23.7 .814. p. 1. c. 7). 

PROCESADOR m. Aparato electrónico para "procesar" (V.) o 
registrar datos. 

PROCESADORA f. V. procesador y mu/tiprocesadora. 

PROCESAR v. tr. burocr. Clasificar, registrar. 2. Programar. 

PROCESO m. Forma abreviada de "Proceso de Reorganización 
Nacional", título que se dio a sí mismo el pronuncia
miento militar que se produjo en la Argentina el 
24 de marzo de 1976 y que culminó con la entrega 
del poder a las autoridades civiles surgidas de los 
comicios del 30 de octubre de 1983, el 10 de diciembre 
del mismo afio. 

PROFICUIDAD f. Calidad de proficuo, provechoso, Útil; apro
vechamiento; utilidad. 

Fertilidad y pro(icuidod de los conejos. 
(L. A. 2.!). 83.. 2a. secc.. p. li. c. 5). 
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PROLUNGO m. fam. Ped8zo de género que se agrega a un in
dumento. 

PROMOCIONAR v. tr. Promovel'. Elevar 1118 persona aunadi~ 
nidad o jerarquía superior. Otorgar un empleo mas 
importante. DRAE reg. 

PROTESISTA s. epic. Díc. de la persona que realiza prótesis o 
reparación de un Ól"g8no o parte de él. 

Pare protesistas dentetes vence el 30 un 
ptazó. (L. A. 11.6.83. p. '4. c. 71. 

PSICOF ÁRMACO m. Fármaco o medicamento de acción psico 
lógica. El DCM reg. psicotarmacología. Der. de 
psico- (del gr. psykhée, alma) y el gr. phármakon, 
droga. 

PSICOSOCIAL adj. compuesto de psico- y social. 

La terapéutica para los jóvenes debe pasar 
por asumir el problema de tipo psicosocial 
donde se debe entender al alcoholista o al 
drogadicto como el producto de un grupo 
familiar enfermo. (Mza. 5.4.8'4. p. 5. c. 2). 

PUBLICITAR v. tr. Dar a publicidad. 



OBSEllVA'MNS SUB.. LES EXPRJIJSIORS 

LEDcA.t.JSÚ.S 

Oiga Diaz 

"La loctJtion est le lieu 
ou le discours se fait langue. 
ou le social se fait symbole. • 

Un systeme symbolique renforce en langue la syntaxe 
entendue au sens large, c'est-b.-dire le rapport des éléments 
constitutifs entre eux. A ce niveau, les locutions idiomatiques 
présentent par défirtition la tres grande fixité propre aux 
unités lexicalisées. Celles-ci apparaissent alors comme 
ayant urte existence propre en tant que partie du lexique, 
et en tant qu'associations syntagmatiques constantes elles 
traduisent une habitude verbale. n en résulte que la 
construction de chaque "bloc-phrase" ne poss~de la plupart 
du temps aucun correspondant syntaxique dans une autre 
langue. La difficulté vient alors de ce qu'en langue étrangere, 
l'apprenant adulte ne peut plus pratiquer une "analyse 
analytique" paree que chaque terme du syntagme en ne 
gardant pas son identité propre devient inanalysable. Les 
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éléments par silleurs Sont engsgés l'tm a l'égard de l'autre 
dans tm pacte, qui, telle une alliance ou une loi de fidélité, 
rend indissociables les constituants de l'expression et interdit 
la suppression ou 1' sdjonction d'aucun élément. 

Cependant les locuteurs natifs alterent quelquefois 
ces moyens d'expression en utilisant des formes elliptiques. 
Ils diront par exemple: "Elle n'arrive pos a ¡oindre les deux 
bouts'1 en laíssant le soin ~ l'interlocuteur de compléter 
lui-meme l'énoncé... 1'de l'onnée". Cette procédure peut 
s'exercer sur des formes relativement simples comme celles 
qui apparaissent dans les comparaisons. Dans ce sens, Michel 
Le Guem (0

) présente l'exemple suivant: "Un terme comparél 
est lié 8 un terme comparant2 par une analogie3 qui porte 
sur un attribut dominant4: 

- Jacques est bete comme un ane 
(1) (4) (3) (2) 

- Jocques est comme un ane 
(Ellipse 1 ) 

- Jocques est un fine 
(Ellipse 2: métaphore in praesentia) 

- Quet8ne! 

(Ellipse 3: métaphore in abstentia)". 

Toutefois, reeonstituer mentalement la partie gommée 
est tme intervention souvent délicate que le contexte seul 
ne permet pas toujours de bien réaliser et qui exige pour 
le non natif en particulier, une connaissance préalable 
de la "forme pleine". Ainsi, "Se serrer•ta ceinture" devient 
dans son emploi elliptique et familier "Ceinture!". Ces 
expressions qui seront plus facilement identifiables apres 

(
0

} in: S(:r ti .. de la éttpt:ele et de la· É-.,...e .• éd. 
uroasse, coll. •tangue·et Langage•, 1972, p. 63. 
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un certain nombre d'expériences successives apres lesquelles 
elles deviendront pertinentes aux yeux de l'apprenant, 
peuvent ~tre considérées a cet égard comme une liste 
d'irrégularités fondamentalés lorsqu'on se fonde sur les 
deux príncipes opposés que L. Bloomfield appelle de 
"régularité et d'irrégularité": "Nous pouvons dire que toute 
forme qu'un locuteur peut prononcer sons l'ovoir entendue 
est réguliere dans sa constitution immédiate, et incarne 
les fonctions réguli~res de ses constituants; et que toute 
forme qu'un locuteur ne peut prononcer qu'rs t'ovoir 
entendue d'autres locuteurs, est irréguliere" • Dans ce 
sens, les formes irréguli~res des expressions lexicalisées 
sont des entraves redoutables pour l'apprenant paree qu'elles 
limitent considérablement ses possibilités au double plan 
de l'expression et de la compréhension. 

Les expressions idiomatiques lexicalisées se présentent 
souvent aussi comme des formes rebelles du point de vue 
grammatical car elles semblent se dérober 8. toute 
systématisation. Ainsi, bien que l'on puisse faire certains 
regroupements du type: 

i) ' /~tre/ adjectifl comme/ nom propre/ 

- etre pauvre comme Job 
- ~tre riche comme Crésus 
- ~tre fier comme Artaban 

~tre vieux comme Mathusalem 

ii) /etre 1 adjectifl comme/ nom commun/ 

- etre bavarde comme une pie· 
- @tre fidele comme un chien 
- etre heureux comme un roi 
- ªtre courageux comme unüon 

(1) cité par A. Rey •• in: La lextc:o]Ggie •• éd. I.Clincksiect. 1910.. 

p. 73 
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. üi) lgroupe nominal/ 

- une main 
- m coup 
- me taille 

de 
de 
de 
de 

maftre 
t~te 
guepe 

- une fi~vte cheval 

iv) 1 groupe verbal 1 

~ tuer 
- mettre 
- prendre 
- couper 

la poule aux oeufs d'or 
la charrue devant les boeufs 
la main dans le sac 
la poire en deux 

n reste qu'au niveau de l'acquisition de ces formes (en langue 
seconde par exernple), qu'elles soient cornparatives, nominales 
ou verbales, ctest d'abord d'une analogie qui doit, dans un 
prernier temps, ~tre sa1s1e intellectuellement et 
socioculturellement qu'il s'agit. Une connaissance extra
linguistique est alors nécessaire mais non suffisante. 
Marquées en effet du sceau de la spécificité nationale, 
enracinées dans la réalité autochtone, les associations 
culturelles sur lesquelles s'établit l'originalité des énoncés 
idiornatiques sont obstacles que l'on ne peut pas toujours 
contourner par le biais de la seule expérience acquise en 
Ll ou par celui d'tme approche purement rationnelle (:savoir 
que le jeu de billard est un jeu difficile ne suffira pas "a 
l'apprenant pour interpréter correcternent l'expression 
farniliere "C'est du billard!". Car dans ce cas, on lui 
attribuera une valeur apposée a celle que les locuteurs 
natifs donnent )1 cette expression, la "connotation obligée" 

faisant référence au contraire 8 la facilité, puisque comme 
le note A. Rey, c•est "le roulernent aisé des billes sur la 
surface plane de 1a table de billard" qui est évoqué). 

S'il est done vrai que la compétence purement 
linguistique ne suífit plus a déchiffrer ou a émettre ces 
messages spécifiques, c•est entre autre paree que ce qui 
détermine l'aceeptabilité n'est plus initialernent le crit~re 
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grammatical. Charles Bally considere meme que la 
lexicalisation est un processus de "dégrammaticalisation" 
Cár elle favorise le lexique aux dépens de la grammaire. 
Ainsi certaines expressions permettent de passer d'un geme 
al'autre sans qu'il soit nécessaire de marquer l'acoord: 

il/elle rra pos son pareil 

Les observations que nous avons pu faire sur les 
erreurs d'apprenants étrangers adultes mettent cependant 
en évidence une autre difficulté. On note en effet une 
tendance a délimiter les substantifs des expressions pár 
un déterminant; on trouve ainsi: 

* clair comme de l'eau de lo roche 
* blanc comme de lo neige 
* acheter le chat dons lo poche 
* avoir un bon dos 
* avoir le beau jeu 
* faire des fleches de tout bois 

A ce sujet l'on peut faire deux remarques. Tout d'abord 
le fait d'employer un notn sans article, indique plutat en 
fran~ais, que l'on actualise du virtuel, l'effet produit étant 
du a "une brusque transition"; soit par exemple les deux 
expressions: 

- tenir la tete a quelqu'un 
- tenir t~te o quelqu'un, 

G. Guillaume qui a longuement étudié ces problémes du 
point de vue des "parties du discours", considere que de 
l'opposition de deux délimitations possibles du substantif 
(avec ou sans article) nait une opposition sémantique6: ainsi 
da.ns l'expression "tenir tete a que/qu'un 11 comme dans des 

(2) H011111age a Gustave Guillaume., G. Moignet: •l'ad-.erbe d&as 
la locution verbalew •• in: Cáltiers de h~ • 1-·••·· 
Presses Univer-Sitaires de \.aval. Québec. Canac&a. 1961. pp. 4-
36. 
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exp~ons telles que "perdre pfed, peMI'e · pa tience, faiPe 
f@te ••• ", le substantif ne retíent de son sens lexical qu'une 
"émanation subtile". En outre la délimitation inachevée 
marquée par le manque d'article conduit a l'expression 
du momentané (ex: perdre pied), pendant que la délimitation 
qui se fait par l'article renvoie plut6t a un état perspectif 
et duratif (ex: perdre la raison). L'absence d'article peut 
par ailleurs indiquer qu'il s'agit d'une abstraction et que 
le mot a une valeur métaphorique ou générale. C'est le 
cas de bon nombre de lexicalisations, et l'article réintroduit, 
en rendant a la locution sa valeur concrete, "désagr~ge" 
l'expression: 

ex: - donner corte blanche a quelqu'un 
= donner la carte blanche a quelqu'un 

- trouver chaussure a son pied 

- trouver une chaussure a son pied 

De plus, la confusion d'un déterminant peut compl~tement 
changer le sens de l'expression: 

ex: - prendre un partí 
- prendre son partí 
- prendre le partí 

de quelqu'un 

= 
= 
= 

se décider 
se résigner 
se ranger 

de son eSté. 

Bien que cela ne soit pas toujours aisé, il semble done 
qu'apres l'acquisition globale d'une expression en langue 
étrangere, il soit dans ce cas particulierement utile de 
sensibiHser l'apprenant awc différents états de la forme 
quand cela correspond a des niveaux différents de valeurs 
fonctionnelles. 

OUtre cette dématérialisation, l'agencement 
ptpstique. perticulier des .lexicalisati~~s serait ll mettre 
en rapport. avec une certaine totalisation du sens. Par le 
fait dt@tre des expressions totalisantes, deux sortes de 
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mécanismes sont alors mis en jeu: le premier est que les 
expressions idiomatiques se présentent comme des syntagmes 
qui n'ont pas de paradigmes. Ainsi, au niveau des opérations 
de substitutíon caractéristiques des assóciations 
paradigmatiques, aucune transformation ne peut normalement 
@tre appliquée: si l'on ne veut pas porter atteinte a l'intégrité 
du message ou cornmettre un "écart inadrnissiblen par rapport 
a l'usage, il est impossible de tenter de passer de l'eJq)J'eSSion: 

a -partir du bon pied 
- partir du bon talon. 

On pourrait parler h ce propos comrn"é le fait M. Riffaterre7 
de la formation d'un "micro-contexte" ou tel élément doit 
~tre compatible avec tel autre, ce micro-contexte 
constituant une sorte de "macro-contexte mental". Le 
probleme ici serait que les locuteurs natifs connaissent 
en réalité suffisamment bien toutes les lois linguistiques 
pour pouvoir les transgresser. Aussi, le ton humoristique 
et le jeu phonétique d'un énoncé qui dépend de l'état d'esprit 
de l'allocutaire, et qui par exemple peut ~re celui de ce 
joumaliste écrivant "Il n'y a pas de quoi fouetter un empereur 
en exil", échappera a celui qui ne conna1trait pas l'expression 
primitive et originale: "11 n1y a pos de quoi {ouetter un 
chot". La lexicalisation déformée qui est encore plus 
imprévisible que l'expression courante, appara1t toujours 
pour l'apprenant "inexpérimenté" comme un énoncé absurde 
paree qu'incompréhensible. 11 se heurte il est vrai, a une 
sorte d'obstacle a u "second degré", car les expressions 
lexicalisées sont tres fréquemment employées déformées: 
ce sont des formes linguistiques privilégiées ou s'enracinent 
les jeux de mots (citons Brassens: "Des contes a mourir 
debout que l'on me consacre" (dormir)/ "Elle jeta so porure 
simp/ette par-dessus les moulins de la galette'' (son bonnet)/ 
"J'ai m@me des tombeoux en Espagne qu'on me jalouse 
peu ou prou" (des chiteaux) ). 

( 3) in: Essais St;ylistiqlll Stnlet:wele.. éd. Fla.ariOA. 1911. 
p. 94. 
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La deuxieme propriété de l'expression totalisante 
est celle de ne pas pouvoir ~tre couplée 8 son contraire. 
On constate ainsi que l'expression populaire "Celui qui 
b mol tourné", titre d'une chanson de G. Brassens, fait 
référence 8 l'idée de "mener une vie peu conforme a la 
morale en vigeur"; toutefois, l'idée contraire "commencer 
9. mener une vie · honn@te", ne pourra pas @tre formulée 
par l'expression: "Celui qui a bien tourné". De m@me l'on 
sait qu'entre "un homme grand" et "un grand homme 11 il 
n'y a pas seulement une différence de type syntaxique, 
la différence est aussi oppositionnelle. "Un homme grand11 

s'oppose a "un homme petit", mais finalement "un grand 
homme" n'a pas d'opposé ou de contraire. 

Or, les mécanismes d'opposition font partie des 
techniques d'apprentissage en ce sens que l'enseignant -de 
Iangue étrangere notamment-, pour définir sémantiquement 
un terme, a souvent recours 8 l'antonymie. 11 opposera 
par exemple "sale 8 propre/ parler A. se taire/ poli 8 
impoli/toujours a jamais ... etc". Et si cette procédure peut 
~tre utilisée en particulier au plan de la compréhension, 
c'est paree qu'autour de chaque terme "flotte" normalement 
son opposé: "En regle générale, toute expression est 
intimement unie 8 son contraire, de telle sorte qu'elle ne 
peut ~hre pensée sans lui . C'est par son contraire qu'une 
idée se définit d'abord et le plus fortement" (H. Wallon). 
Dans le cas des lexicalisations cependant, on ne peut pas 
se fonder sur ce príncipe, car a quoi dans le discours, 
opposerions-nous des expressions telles que: 

- avoir le pied a l'étrier 
- ne pas avoir inventé la poudre 
- ne pos etre né d'hier 
- c'est une autre paire de manches? 

Jean Cohen8 nous éclaire sans doute en disant que "la 
solidarité des opposés ne joue qu'au niveau de la langue. 
Des qu'on passe a 1a parole cette solidarité se brise". Et 

(4) in: le Kaut Laagage. 'Théorie de la \lOéticité., é<i. Flalllllilrion, 

1979, pp. 47 et 87 



l'auteur poursuit: "A livre noir on peut oppoaer livre blanc. 
Au contraire, si idées noiJ'es est entré dans l'usage, idées 
blanches ne l'est pas. Si l'on s'en tient, en conséquence, 
au seul niveau de l'usualité, c'est-8.-dire des expressions 
que le locuteur trouve dans sa mémoire et que l'interlocuteur 
décode sans problemes, on a alors le droit de dire, puisqu'a 
ce niveau "idées blanches" n'existe pas, qu'idées noires 
n'a pas de contraire. La structure oppositive est mise en 
défaut ( ••• ). Les deux antonvmes noir et blanc connaissent 
tous deux la figuralité usuelle, mais pas dans le m~me 
contexte et pas dans le m~me sens. On dit ''nuit blanche" 
mais l'expression n'est pas la négation de "nuit noire". De 
m~me a "homme de peine" ne s'opt><>se pas "fille de joie". 
On vérifiera qu'aucune regle d'opposition ne régit l'usage 
figural des mots de couleur dans ces expressions usuelles: 
voir rouge, peur bleue, rire jaune, langue verte, faire grise 
mine, voir la vi e en rose". 

Dire alors que les lexicalisations semblent échapper 
au príncipe d'opposition et de négation, c'est dire que l'usage 
ne normalise en général ici que l'une des deux formes. 11 
est ainsi intéressant de voir que quand les deux formes 
grammaticales opposées existent, elles ne correspondent 
pas systématiquement a des contraires; tel est le ca.s de: 

perdre le nord 

qui correspond (au propre et au figuré) a: "ne plus savoir 
ou l1on est, ne plus pouvoir s'orienter", pendant que la forme 
négative 

-ne pos penJre le nord 

correspondra a: "ne pas perdre de vue ses intéré'ts''. Et si dans 
certains cas la possibilité d'employer l'une ou- l'autre forme 
se présente: 

ex: - {ne pos) tombefo de derniere pluie 
- (ne pos) croire du pere Noé/ 
- (ae pas) mettre Jes bStons dons 1~ roues. 
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-(neltenir (qu'} a un (il 
- {n'} écouter (que} d'une oreille 
- {n'} avoir (que} les os sur la peau, 

ou que l'on puisse utiliser un moyen détoumé pour lM! pas 
exprimer directement une négation: 

- ne pos arriver a ;aindre les deux bouts 
- arriver difficilement a joindre les deux bouts, 

de mode plus général, il sera impossible de passer de la 
forme négative a la forme affirmative: 

- ne conna'ltre qqn ni d'Eve ni d' Adam 

- * connattre qqn d'Eve et d' Ada m 

- il n'y a pos un chat 
- * il y a un/des chat (s) 

- ne pos ~tre dans son assiette 
- * ~tre dans son assiette 

- ne pas savoir sur que/ pied danser 
- * savoir sur quel pied danser 

- le ;eu n'en vaut pos la chandelle 
- * le jeu en vaut la chandelle 

- ne pas {aire de mal a une mouche 
- * faire du mal A tme mouche 

Et inversement, de la forme affirmative a la forme négative: 

- la nuit t~ les ch<lts sont qris 
- * ia nuit tous les chats ne sont pas gris 

- la montagne accouche dune sourir 
- * la montagne n'accouche pas d'une $0urir 

- prerKfre fe taureou par les comes 
- • ne pas prendre le taureau par les comes 



- on aurait entendu une mouche voler 
- * on n'aurait pas entendu une moucbe valer 

- ;eter le bébé avec l'eau du bain 
- * ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain 

- les murs ont des orei/les 
-*les murs n'ont pas d'oreilles 

Ce fonetionne"ment particulier ob tant&t l'affirmation, 
tant&t la négati01l sont refoulées, ou cette inopposabilité, 
n'est pas seulement caractéristique de l'énoncé lexicalisé, 
il est également caractéristique d'un autre "signifié 
totalitaire", le signifié poétique. Car, souligne J. Cohen, 
"quand l'opposftion est interdite, on a la figuralité poétique": 
la non-poésie est liée a la présence de la négation implicite, 
la poésie 8. l'absence de cette négation. ( ..• ) C'est la négation, 
implicitement présente en contexte normal, qui neutralise 
la char~e pathétique de chaque terme".9. Agissa.nt non 
plus sur un mais sur plusieurs termes, c'est aussi semble
t-il cette opération de déneutralisation qui rend ou fait 
conserver a la figuralité de l'expression lexicalisée son 
"sens originel". 

Enfin, au niveau non plus de la langue mais du discours, 
l'on peut également faire quelques observations. Certes, 
en tant qu'actions qu'accomplit la parole dans le 
fonctionnement díscursif, ces expressions sont des formes 
linguistiques quí renvoient a l'énoncia tion 1 O. Toutefois, 
le comportement de ces énoncés se singularise dans ce 
sens que l'on pourrait percevoir, telle une action dédoublée, 

(5) ibid., pp. 90 et 179 

(6) Ces réflexions se fondent sur les travaux d'Austifl, trad. 
f"f·, ._. .... dire c"est faire., Le Seun, 1970; de J. R. Searle, 
Trad. fr~., les Actes ., Laapge •• Henaann, 1972; et O. Ducrot: 
Dtre et ae pas dire. Prtaci,es • .._._ 1-....st.t.-•• 
He...ann. 1912. 



deux pensées se rapportant 8. deux actions différentes. Or 
cette hypot~ est-ene encore "classable" parmi les faits 
de langage? 

Partons pour l'instant d'un exemple, et admettons 
que nous puissions dire de quelqu'un qui croit A la réalisation 
de quelque chose bien que celle-ci soit impossible: "ll croit 
a l'impossihle" ou bien encore: "Il se fait de belles illusions". 
A ce niveau, notre opération discursive reste dans le cadre 
de la logique argumentative. Cependant, si familierement 
nous nous avisions d'en faire un cornmentaire plut8t ironique, 
en disant: "// croit ~u Pere Noet"; l'énoncé qui se double 
d'un transfert métaphorique, devient une uníté lexicale 
sémantiquement plus large que les précédentes. Autrement 
dit, il y a cette fois avis, mais de plus ironie. L'acte qui 
s'accomplit dans la parole ferait done appara1'tre deux 
contenus conceptuels indépendants, l'énoncé ayant alors 
une premi~re valeur illocutoire (asserter) et une deuxieme 
valeur illocutoire (commenter, voire ironiser). Ainsi, c'est 
au niveau de ces expressions que se nouent le plus fortement 
les rapports qui structurent l'UsaY-e m~me de la parole. 

Oue nous suggerent a présent du point de vue 
performatif, les exemples suivants: 
a) "Bon, alors ••• On coupe la poire en deux!" 

b) "··· Je prends le ciel a témoín" 
l'on peut penser que le fait pour chacune de ces séquences 
d'avoir dewc fonctions, celle de décrire et celle de référer, 
nour em~che de les considérer comme des éooncés 
oerformatifs. En effet, ces énoncés proceqent a la fois de 
le description (un état de chose est décrit) et ce faisant 
ils seraient constatifs, et de racte qu'ils décrivent (l'énoncé 
implique l'accomplissement de l'acte évoqué) et ce faisant 
ils seraient performatifs. Or ces deux notions sont en général 
incompatibles, puisque l'on sait que "l'énoncé performatif 
n'a pas de vaieur de description, ni de prescription... mais 
d'ac<:omplissement" (E. Benveniste). En décrivant un 
événement et en l'accomplissant, ees expressions cachent 
done aussi une relation complexe au plan du discours, dans 
la mesure ou l'acte décrit fait déja référence a son propre 
résultat. Cela deviendra particulierement visible lorsqu'on 



prendra un verbe plus nettement performatif, oomme e'est 
le cas du verbe promettre. P• ex.emple., repNilOIIS rénoneé 
pertormatif: 

e) "Je te p:tom-ets de venir" 
et l'énoncé que paral1Mement nous mettons A 1a premiere 
personne au singulier: 

d) "le te (JI'Omets monts At mervei/les" 

Est-il néces88ire de se demander dans quelle mesure l'aete (d) 
est eneore de mgme nature que eelui qui appara1t en (e)? 
En réalité, nous avons lA un eas extr@me (d) ou non seulement 
l'accomplissement de l'action n'est plus la fonetion m~me 
de l'énoneé, mais encore cet accomplissement implique 
un acte qui s'oppose a celui de promettre véritablement. 
n semble alors inutile d'avoir recours au critere de discours 
indireet: dans ce simulaere de promesse, la notion m€me 
de performatif est menacée, car l'auteur de l'énoneiation 
n'a pas l'intention de devenir sujet d'une quelconque 
obligation. La meilleure preuve d'ailleurs de ce qu'on" ne 
promet rien" étant d'une part qu'on emploiera rarement 
la pí'emi~re personne du singulier ou du pluriel, et d'autre 
párt que la forme de l'énoncé serait dans ce cas la plupart 
du temps négative: 

e) "Je ne te promets pos monts et merveilles" 
(e') "Nous ne t'avons jamois promis monts et merveilles" 

Dans ce renversement des rapports, constatant que 
l'obligation est refutée et que l'énoncé rend le sujet 
volontaire de l'action contraire de celle de promettre, 
il apparait que la valeur de la formule ne peut @tre définie 
que par d'autres crit~res qui régissent les lois d'interprétation 
de l'énoncé. 

Restant au niveau énonciatif, il n'est toutefois pas suffisant 
de voir que dans l'expression idiomatique le noyau de 
si~ification n'est plus réduetible au verbe et qu'il s'étend 
en fait sur le verbe et son complément. Notre hypotttese 
tend 11 supposer la réalisation d'un "acte de langa.ge \ndireet" 
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tel" que la tendance qui récemrnent s'est manifestée au 
plari'· des recherches en pragmatique peut le décrirell. Soit 
que l'on parte d'une base psychologique, c'est-h-dire d'une 
approche "psycho-pragmatique" comme celle entreprise 
par H. Parret, soit que l'on choisisse le point de vue socio
linguistique et l'approche socio-pragmatique com me celle 
entrevue par J. c. Chevalier et S. Delesalle, l'on est conduit 
vers une nouvelle classification des actes de langage ou 
sera Iargement représenter le parler quotidien. 

L'on note par ailleurs que d'autres ohservations sur 
ce type d'acte de langage gagneraient sans doute aussi 
~ etre envisagées dans le cadre plus général de la 
problématique de "la structure de la conversationnl2. Car 
comme le souligne Eddy Roulet, "la fonction de l'acte isolé 
est manifestement insuffisante pour rendre compte de 
la fonction de chacun des actes dans l'intervention." A 
cet autre niveau, il conviendra done d'envisager une 
description a la fois plus complete et plus complexe qui 
puisse tenir compte du fonctionnement des actes en contexte. 

Remarquons pour conclure, que les progres qui 
actuellement s'accomplissent sur les chantiers de la 
lexicologie et de la linguistique tant modeme qu'appliquée, 
nous conduisent effectivement de moins en moins vers 
le traitement de mots isolés et de plus en plus vers le 
traitement d'unités lexicales larges. Cependant, la 
détermination des unités ici considérées montre assez 
c:;lairement que celle-ci ne p.eut se réaliser qu'en faisant 
appel au sens. Autrement dit, meme au plan métalinguistique 

(7) ef. "la Pragmat1que•., in: 1«npe F....api$e, N° Spécial 42, 
Ma i 1979, ·( pp. 3-5 notallllleflt) 

(8)Dans sa conférence du 11 févrler 1981 'h l'Université de Geneve, 
•fdlpges, Inte.....U-s et Aaes 4e l..,.ge di3fiS le structure 
ele ."~ COJJftl'a:ttfBI•, Ed. Roulet expose un mod~le hiérarchique 
de la structure de la conversat1on qui comporte essentiellement 
tro1s niveaux: celu1 de l'échange, de 1' intervention et celui 
de l'acte de parole. 



otJ se situent certaines ópérations qui traitent des formes 
lihguistiques pour elles-mimes, le sens aura toujours un 
r&e primordial ~ jouer. C'est pourquoi il est permis de 
croire, que toutes les obsetv'ations que dans ce domaine 
lexical particulier l'on pourta faire, et paree qu'on aura 
a s•appuyer sur une donnée a nos yeux fondamentale, celle 
de la composante sémantique, devraient constituer des 
reperes intéressants dans l'incessante recherehe de la natut'é 
profonde du langage et de son fonctionnement. 
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CONm'RUCCION llEL l'ARADlaMA PRONOMINAL Y 
VERBAL DEL VOSEO EN IIENDOZA 

Né/ida Moreno de A lbagli 
Delia E jorque 

María R. RomaNo de Perotti 
O(elia Duo de Brottier 

U liana Cubo de Severino 

"Los dos significados de cualquier enns1on verbal, 
significado referencial y social, están sujetos a dos clases 
diferentes de reglas lirtgüfsticas y comunicativas (o sociolin
güísticas). Las primeras se derivan del sistema de la lengua 
y definen los límites de la inteligibilidad (adecuación lingüís
tica) de la producción verbal. Las segundas se derivan del 
sistema sociocultural y definen los límites de la aceptabilidad 
(adecuación social) de la producción verbal; · son las que 
marcan cómo decir qué, a quién, en qué circunstancias, 
etc. Ambos conjuntos, una vez adquiridos, funcionan como 
operadores inconscientes" .1 

(1) WAIKERMAN. Catalina, S'cxiolog{a de la foNiil ~1. México. 
Trillas. 1976, p. 25. 
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Se h8 querido tmnscribir este páiTafo completo 
pues en él está el punto de partida de la investigación presen
te y, quizá, todo un programa futuro: inteligibilidad y acepta
bilidad que marcan cada producción verbal del usuario 
mendocino. 

Bajo esta perspectiva el equipo se ha ocupado de 
las formas pronominales y verbales del voseo, conscientes 
de que este uso particulariza cada región del país, aun 
cuando todavía no se tenga el espectro total.2 

Si bien las formas alternativas de la segunda persona 
singular son tres: tú y vos, informales, y usted, cortés, 
se centrará particularmente la atención en las dos primeras 
a fin de determinar también cuáles son las formas verbales 
que las acompañan. 

Entre los objetivos previstos para el presente trabajo 
pueden señalarse: 

1) Verificar cuáles son las formas pronominales de 
la segunda persona singular en el trato familiar. 

2) Observar si el empleo de ellas se registra en función 
de sujeto y de término o si hay algunas restricciones 
en el uso. 

3) Constatar el empleo de las formas verbales de voseo: 

3.l.Con diferencias prosódicas o con diferencias 
fonemáticas y prosódicas. 

3.2.tfiempos verbales que favorecen el empleo del 
voseo pleno o el del tuteo. 

3.3.Variables (lingüísticas o sociolitÍ.güísticas) de 

(2) N. Donni de Mirande sef'la.Taba en su trabajo: "Sobre la variac10n 
diátópiéa del español en Argentina" presentado en el 2° Congreso 
Nacional de Lingüística, San Juan, 1981, que precisamente las 
áreas lingüísticas del país podian determinarse mediante la consi
deración de este problema morfosintáctico junto a dos aspectos 
fónicos (realizaciones de /F/ y de /Y/. 
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las que de()ende la elección del voseo híbrioo3. . 

4) Verificar las preferencias del hablante por_ el 
perfecto simple o compuesto. Y la forma que 
aquél adopta: -ste o -stes. 

El método 

Para la realizacicSn dél presente trabajo se maneja
r-on encuestas escritas4 que ftléron N!spondidas por 90 infor
mantes de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

SOCIOLECTOSS CRONOLECTOS 

A B e 
De 18 a 35 al\os De 36 a 55 años De 56 ó más 

aftos 

ALTO: 30 infor-
mántes 10 10 10 

MEDIO: 30 infor 
m-antes 10 10 10 
BAJO: 30 infor-
m antes 10 10 10 

Nota: Los informantes se reparten entre hombres y 
mujeres en igual proporción. 

(3) En este trabajo se llama voseo pleno al uso del pronombre 
vos con fonnas verbales procedentes de la segunda persona plural. 
Voseo hfbrido, en cambio, es el empleo del pronombre YCYs con 
fonnas verbales de tuteo (2a. pers. sing.). En cuanto a la otra 
fonna híbrida: pronombre de 2a. pers. sing. tú con verbo procedente 
de 2a. pers. plural, en Mendoza es desconocida. 

(4) Cp. el texto completo en el Apéndice. 

(5) Para la determinación de sociolectos y cronolectos se manejaron 
las pautas fijadas por el PILEI. Mayor infonnación et1 el trabajo 



81 N élida M. de Albagli y otro& 

Los resultados de las encuestas son los que motiva
ton el presente trabajo. 

A fin de que los resultados obtenidos fueran lo 
más demostrativos posible, se ha trabajado por niveles 
y al final de cada ítem se hace una síntesis del problema 
encarado en él. Se adjuntan las grillas con los cómputos 
de todas las respuestas ya que estos da tos no se agotan 
en el comentario. 

Visión histórica, económica y cultural de Mendoza 6 

Mendoza fue fundada en 1561 por don Pedro del 
Castillo en territorio de los huarpes. 

Su superficie es de 150.839 km 2 y su población 
de 1.187.305 habitantes7. El 5.47% de 18. población total 
es extranjero, procedente de Chile, España e Italia, preferen
temente (en ese orden). 

En cuanto a la instrucción, el 35 % de la población 
tiene estudios primarios completos; el 1 O %, secundarios 
completos y el 4 % terciarios completos. 

En lo económico, Mendoza participa del P .B.I. 
con el 4.4 % (1978). E1 rubro industrias manufactureras 
es el más importante (particularmente elaboración del 
vino y destilación del petróleo). 

Mendoza ocupa de acuerdo con los Índices de 
calidad de vida el 6 o lugar en el país, después de Capital 
Federal, CÓrdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Tierra del 
Fuego. 

•La act;tud del nablante culto mendocino ante la lengua". en 
el tomo XII de los Anales del lastituto de Lingüística, pp. 75-
128. 

l6) Cp. ~ actitud ..• •, para una visión más completa. 

l7) IMOEt. Censo lacional de 1980~ 
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El equipo de trabajo 

89 

Pare. el estudio de "El español hablado en Mendoza", 
proyecto del que el trabajo del voseo es su primera parte, 
se ha constituido un equipo integrado por Nélida Moreno 
de Albagli (directora del programa), Delia Ejarque, María 
del R. Ramallo de Perotti, Ofelia D. de Brottier y Liliana 
C. de Severino. 

Este trabajo se inserta en uno de mayo-res alcances, 
coordinado desde Córdoba por las Dras. Alicia Malanca 
y Nora. Lilí. Prevedello, 9ue incluye a investig~d~r!s de 
once umvers1dades del pats abocadas a la descr1pc1on del 
español mediterráneo de la Argentina. 
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Primer ítem 

Contenido 

Se solicita a los encuestados completar un diálogo 
entre dos amigos colocando formas conjugadas de verbos 
propuestos en infinitivo. Los verbos propuestos son: volver, 
encontrar, pensar, acordarse, tener, avisar, almorzar e 
ir. 

El contexto exige, para los verbos volver y tener 
que el hablante utilice los pretéritos; para encontrar y 
pensar, pretéritos o presente de indicativo; para acordarse, 
avisar e ir, imperativo, y para el verbo almorzar, futuro 
o presente de indicativo. 

Ob¡etivos 

a) Detectar la preferencia de los hablantes por el tuteo 
o el voseo en verbos que en las segundas personas 
tienen diferencias acentuales y fonemáticas. 

b) Registrar la elección entre formas simples o compues
tas de los pretéritos. 

e) Determinar si las fprmas de pretérito perfecto simple 
tienen la terminación -ste o -stes. 

Resultados 

Advertencia 

En el caso en que los hablantes no han interpretado 
correctamente la consigna y han utilizado verbos sinónimos 
o formas perifrásticas de los verbos indicados se han seguido 
los siguientes criterios: 

a) aceptar como válidas las respuestas en que aparece 
la segunda persona. 

b) computar en las perífrasis el uso del verbo auxiliar. 
e) consignar en el casillero no válidas las respuestas 

que no se adecuen a estos criterios. 
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INiMI .u:ro MrlliO BAJO TOTALES 

c,..,o - Perf. Sitnp. Perr. Perl. ~': Perl. Perl. ~ Simp. Perf. Ped. S.mp. Perl. 
lweoo- -st• 11-es Com?. ..... comp. -ste ¡ ~saes C<mlp. -s•• -tes e-p. 
1 

F S 5 4 1 14 1 

A 
11 5 4 1 2 • l u 2 1 

F 4 1 4 1 4 l 12 1 2 

B 
11 ; • 4 1 14 1 

F 5 4 1 J 1 1 11 1 2 

e 
111 4 

' 
1 4 1 ! 1 2 10 1 4 

21 : " 1 1 lt 1 • 73 • 11 
TotaM 

9U2 ..... ..... U3 lt IU2 tUl 12.22 81.18 .... 1~ 

Se obsérV'a un claro predominio del perfecto simple 
con terminaci6n -ste (total: 81,10%) aunque con valores 
decrecientes desde el nivel alto al bajo. La terminación 
-stes aumenta su frecuencia en el nivel bajo (total: 5,55%) 
en relaci6n a una sola ocurrencia en el nivel medio y ninguna 
en el alto. La mayor preferencia por el pretérito compuesto 
está dada en el cronolecto e, por los hombres. cp pág. 92 

Los informantes han preferido en su mayoría la 
forma de perfecto simple (encontraste} aunque se nota 
un aumento en la preferencia del perfecto compuesto en 
los niveles medio y bajo, con 5 informantes cada uno 
(16,66%), en especial del cronolecto C. Ha habido una sola 
variante (se encuentran} computada como forma no válida. 
No hay diferencias significativas en las preferencias de 
los sexos. cp pág. 92 

La predilección de los hablantes por formas de 
presente es bien clara, 77 h. 85,54% del total frente a 
la posibilidad de elegir los pretéritos, 12 h. 13,33%.8 

(8) h.: hablante. Empleado en el trabajo para aludir al infonnante 
cuya encuesta se interpreta. 



ENCONTRAR 

Nivel ALTO 

crono- Se Perf. Slmp. P'erf. Otra 
lecto XO -ste stes Comp 

F 5 
A 

M 5 

F 4 1 
B 

M 5 

F 5 
e 

M 4 1 ' .· 
Totales 

28 2 
93.32 2.66 

- ~-·-~ -

PENSAR 

"''"' ALTO 

j=t~ ...... In d. Perl. Snno. hrf. 
tu -sto ..... Como 

A l' • 1 
" • t 

F 1 4 ., • 
+p t-¡¡ 

e ~ t--;¡'2¡ 11 1 M 

Totol .. 11~ ul Id 53.32 40 U3 l .. ~J 

MEDIO BAJO TOTALES 

Perf. Simp. Perf. Otra Perf. Simp. Perf. Otra Perr. Simp. Perf. 
-ste -stes Comp -ste -stes Comp. s~e -s~es Com_j). 

S 3 • 1 1 13 1 1 

3 2 1 2 1 1 9 2 3 

5 3 2 12 2 1 

4 1 3 2 12 2 1 

4 1 3 2 12 3 

4 1 1 3 1 9 3 3 

25 5 14 10 5 1 67 10 12 
83.32 16.66 46.66 33.33 16.66 1.11¡ 74.43 11.11 13.34 

MEDIO eA.IO TOTALES 

o .... ..... lnd. er(. Su"'o. i'er{. o ... Pt"ei¡. lrtd. Per!. S1m~ P~rl- lJtro "''~ ind. P~r. S.mv~l Per!. 

"" tu -sle -Sle'> rom _, ,., u--r:-s~ -s f>~ CQ.!!lr">· 

' 1 1 • 1 11 

' 1 1 • 1 11 

' ' ' t 1 7 

1,1,1 1 1 1 1.111 J 1 JJ 
l"l"liJ 50 40 1.33 J .~.J Jfb .UJ 1 11 l •J. 1 .J." J" 1 ' 1 1 fi,~.J 3.3.1 l.l:l U; A«. 1 ~1 rt6.fi6 28.18 3.33 l.ll \ a.l11 1,}1 

Otra 

1 

1 
1 

1 

1 
1.11 

-" 

~ 

~ ¡: 
~ 
t 
> 

l .... .... 
'-4 

a 
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En el presente de indicativo 51 h. 56,66% han preferido 
el voseo (pensás} mientras que 26 h. 28,88% se han inclinado 
por el tuteo. La relación entre uno y otro es bastante 
equilibrada en el nivel alto y medio, pero en el nivel bajo 
es donde se registran menos casos de formas tuteantes 
(2h. 6,66% del nivel, en ambos casos hombres, uno del 
cronolecto B y uno del cronolecto C). En general los 
porcentajes correspondientes a los sexos no presentan 
variables significativas. El mayor número de formas 
voseantes se encuentra en la primera generación (cronolecto 
A). . 

En el uso de los pretéritos (pensaste, pensastes o 
has pensado) el porcentaje mayor corresponde al perfecto 
compuesto (88,8%) y sólo una forma en stes (11,1 %). 

Se registra una única sustitución. 

ACOtlDAllSt 

..... ALTO MEDIO BAJO 'IVTALES t 

Pr~~nte Otro .. 
1 Ua) Hl 2 1 IC.J 

A 

M 11 

• • 
M 1 llal 7 • • la) 

• • e 
M l ltb) • • 

Tot•W. ;.~. :. 10 " 7 1 • .. 1 ,. ,j, 1 •• " 11 11 .. ZJ.J 3.33 13.:13 53.33 .... lJ,J:I :t.l3 U. SS 11.61 2.U 11-12 .... 

TENER 

..... ALTO MEDIO BIUO TOTALIS 

c ...... "! t>.rl. ~i"ll'· -¡.;.:r.- ·fltro 1-'erf. Samo. Pt-rr. Oto'o I'H'Í. Snnp. ~rf. Otro . ..... Sln•P· -· ..... 
l~t'ta- ,. -Sil' ·stl') C'OOI. -'>tf' ·MH t"om~J. ·st• ste~ comp. ... -•tes t:OI'tp. 

lla) 5 \(C') 11 

.. 11 

1 11 

M llbl • l(dt 11 

e • 1 1 " .. " 
21 u 12 11 • .. 14 1 - .... ,_,, .... .... ·~.lt .. .. 1,3, .. .. 1.1.11 .... "'·" li~U .... .... 
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Se manifiesta a través de los resultados tma clara 
preferencia por el perfecto simple -ste con 66 h. 73,33% 
del total. Los porcentajes más altos corresponden al nivel 
medio 93,32% y el alto 86,85%, mientras que la elección 
entre la terminación -ste y stes se reparte con igual resultado 
para el nivel bajo (40%). El uso del perfecto compuesto 
es más notable en el nivel bajo pero sin representar una 
cifra importante. No se señalan diferencias notables en 
la elección según los sexos excepto en el primer cronolecto 
masculino, en la forma stes (4 h.) con respecto al femenino 
(1 h.). El número de respuestas no válidas alcanza a 4 (4,44%) 
lo que no significa un porcentaje importante. 

AV1SAR 

Mlwt ALTO 111!1110 BA.IO TOTALES 
, . ....,.,._¡;.. "'JM""lh\10 P~tf' lm~nnivo Prne-nte l~rfltiwo Pr~PsPnte lmpent1vo PreMnt• 
lecto xo - IU lu ... 1 '" 1' 

llcl 10 Hd 

" • .. 
• 1 

" • 'i:u 
p • H•l :Ubl ... , 

e 
... ' J<bl 11 

Tot•l.-. 
,. .. 17 12 1 " l l " " 1 
n.n ..... 51.61 •• J.3J 96.U 3.33 3.3:1 111.11 31 2.22 

Los resultados demuestran que los hablantes han 
preferido las formas del imperativo y entre éstas hay un 
aumento creciente de preferencia por el voseo, sin mucha 
diferencia entre sociolecto alto (53,22%) y medio (56,66%) 
y marcada en el nivel bajo (96,65%). 

Las re$puestas que seleccionan el presente lo hacen 
siempre en la fQrma voseante, con una sustitución y no 
tienen significación (2,3296) 
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... Al.ftl - - --:!:' 
_ ..... . ... ... ,_ 

'""' -. ... .... .... 
;~ ... 1- r;.~ ... .... ~ ~ 

- l!f -liT 
• • • 1 1 ltol l"~ ... 1 1 1 1 1 

" • lol , 1 lldl 1 1 1 .. , • 1 1 1 1 

' 1 1 1Cb1 1(0) • e;:; llol 1 ' 1 1 • 1 1 1 t 1 1 !Col ¡(::, 1 .. , ' 1 • 1 • 
1 • "" 1 1 1 1Col ~·1 e: llol f-1' •• 1 1 1 • 1 

• lid • • 1 1 1 tlol • .... • • 1 • 1 

~ ~ .. .. 11 , t 1 , 1 lt 1 

'~ 
11 

1~ 
.. • u 1 IJ ' .... 3.3 .. ,... 11 • .. ll Ul ""'' J. U IU ...... .... ... ¡tu- .... 

·'-· '"'-·-" .. 

Dl - AL '!O ll&lliO - "I'Cn"ALD ........ .......... "''""rt~tl\< tor.nova p,..._llld. lnpef'.liV For.nov•l Prn.lnd. m .. ,..,., For.novaL 1"-- llllpi!Ut.IYO ar.ftOvaL ..... VOl tú vo..: tú ,. '· otr VOl lÚ VOJ tú ~ ........ vos tú \lOS tiÍ , .... --.. vos tú •_~!,.¡ otN , zé\ •'' llfJ llnt llb1 tijl .... ltn) ICb) 2:; llpl • • 1 • • 
" 

Cbl 

1'"' ·;;; l(ol •• 
,. 

""' "' •' .., )Id) • 1 1 • , ltol ltrl ""' 
...., llbl llol lfd1 

,. 
~~ • 1 • 1 

1 1•1 

181 •';.; Ur) 10.) 11•1 m. 1(Jl Hh) tCbl 1(w) !(pi • 1 1 1 • 
• '"' ·~ ltk Old1 llol •JII>l llcl .... • 1 ' • e .. 10>1 ':!Id ,111 "'' 2tdt \U! HU lf<l •IR 1 • • • ,., (m Cbl fb1 

tr- 1 11 • ' • • • t 1 • u 1 • • t 11 •• " 11 

f>.» .... \f.IJ' :J.J IUI ,.,., .... • •• .. IU .. ... .... "·" .. '"·'' . ... IJ .. 

Formas utilizadas y su frecuencia absoluta: 

a) andá: 6; b) vení: 21; e) vamos: 6; d) iremos: 10; e) voy: 
3; f) iré: S; g)ven: 5; h)vayamos: 6; i)venís: 2; j)ve: 2; k) 
irás: 1; n) vas: 5; p)ir: 6; r)arrimáte: 1; t)acerqués: 1; v) 
podés venir: 1; w) puedes venir: 1; z)irías: 2. 

Ante la consigna de utilizar el verbo ir, 50 hablantes 
(55,5596) lo hicieron, pero sólo en dos oportwlidades en 
imperativo con la forma ve (2h. 2,2296); en el resto emplearon 
otras formas, predominando las que corresponden a la primera 
persona del plural: iremos (lOh. 11,11 %}; vamos (10h. 11,1196); 
vayamos (6h. 6.6696) y con frecuencia decreciente: ir (6 
h. 6,6696); vas (5 h. 5,5596); voy (3 h. 3,3396); irías (2 h. 
2y2296); irás (1 h. 1 ,1196). 
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La sustitución más frecuente es la realizada con 
el verbo venir (29h. 32,21 %) y en este caso sí aparecen 
formas del imperativo tanto voseantes (vení: 21 h. 23,33) 
como tuteantes (ven: 5 h. 5,55%). También se registran 
formas del verbo venir en frases verbales (podés venir; 
puedes venir). 

Otro verbo sustituto utilizado es el verbo andar 
en su forma imperativa voseante andá. Las restantes 
sustituciones (arrimáte y acerqués) no tienen un porcentaje 
de importancia (1,11% cada una). 

INTERPRETACION 

a) Voseo-tuteo 

A partir del primer objetivo: determinar la preferencia 
de los hablantes por la forma tuteante o voseante, las 
conclusiones se sustentan sobre la base de elección de formas 
claramente voseantes y claramente túteantes. Estas formas, 
que se diferencian acentual y fonemáticamente, aparecen 
en los verbos pensar, avisar, acordarse, almorzar. 

A causa de la sustitución del verbo ir monosilábico 
que presenta formas ambiguas (vos} por el verbo venir (y 
andar, acercar, arrimar) también se han computado estas 
formas voseantes o tuteantes usadas por los informantes. 
La posibilidad de elección se da, en los verbos consignados, 
en los presentes de indicativo y en imperativo. Los resultados 
de las encuestas demuestran una notable preferencia por 
las forinas voseantes (pensar 56,66%, acordarse 67,77%, 
avisar 67,77%, almorzar 40% y venir 25,55%). Sobre un 
total de 450 respuestas, 251 (55, 77%) corresponden a voseo 
y '97' (21,55%) a tuteo; el resto, 102 respuestas se distribuyen 
en o~ras formas, en su mayoría, de tiempo perfecto (12 
h. 2,2296), futuro (23h. 5,11 %) y potencial (8 h. 1, 7796), 
que ·no m~nifiestan diferencias para voseo o tuteo, y otras, 
corrió la primera persona del plural (19 h. 4,22%). · 

Se debe señalar que los informantes, ante la posibilidad 
de consignar formas de presente de indicativo o de 
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imperativo, han preferido estas Últimas (acordóte: 50 h.; 
acúérdate: 18 h.; avisó/e: 61 h.; avísale: 15 h. vení: 23 h.; 
ven: 5 h.; ve: 2 h.) 

b) Formas simples o compuestas de los pretéritos: 

Tres verbos de las encuestas exigían por su contexto 
el uso de pretéritos: volver, encontrar y tener. 

En este subítem es donde se ha obtenido el menor 
número de respuestas no válidas (5 en total). 

La elección de los hablantes se inclina por las formas 
simples: sobre un total de 270 respuestas, 236 h. o sea el 
87,40%. consignan formas de perfecto simple y sólo el 
10,73% (29 h.), de perfecto compuesto. 

e) Perfecto simple con terminación -ste o -stes: 

La elección de la forma de perfecto simple con 
terminación -stes, considerada forma analógica de las segun
das personas de singular, no tiene resultados relevantes: 
30 h. 11,11%. El mayor porcentaje le corresponde al verbo 
tener (14h. 5,18%) y, con menor incidencia, a los verbos 
encontrar (10 h. 3,71%) y volver (6 h. 2,22%). Lo que sí 
es importante destacar es que la forma -stes es rechazada 
por los hablantes del nivel culto, donde se registra un solo 
caso: un hablante femenino del cronolecto e, y por los 
hablantes del nivel medio: un solo caso en el cronolecto 
A masculino. El 93% de las formas en -stes es en el nivel 
bajo y no se distribuye equilibradamente en los tres verbos, 
sino que volver presenta 6 h. (20, 68), encontrar 10 h. 
(34,44%) y tener 14 h. (48,16%). 

O tras consideraciones: 

a) Preferencia por el presente: 

En el caso del verbo pensar, donde el texto permitía 
el uso del presente de indicativo o de pretéritos, los 
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infonnantes han preferido el presente (51 h., 56,66% de 
formas voseantes y 26 h., 28,8896 para formas tuteantes; 
total 77h. 85,54%)1 siendo irrelevante el porcentaje que 
corresponde a los pretéritos (perfecto simple 4 h. 4.4496 
y perfecto compuesto 8 h. 8,8896). 

También en el caso del verbo almorzar, donde el 
contexto especifica mañana, los informantes han consignado 
41 formas (45,55%) de presente por el significado de futuro 
que puede tener, frente a 8 formas de potencial (8,8896) 
y 23 de futuro (25,5596). 

b) Uso de la primera persona del plural: 

Dentro de las respuestas consignadas para el verbo 
ir, las formas de primera persona del plural representan 
un porcentaje de importancia, pues siguen al imperativo 
en la preferencia de los hablantes (21,1096). Se ha considerado 
que esta elección obedece a que el uso de la primera persona 
del plural es como un signo de cortesía. Este uso es más 
frecuente en el cronolecto e (10 h. 30%) seguido por el 
cronolecto A (6 h. 2096). 
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~ /u p-li/rilos. 

Segundo ítem 

En el ítem 2, se solicita al informante que marque 
con una cruz la forma que considere se usa con más frecuen
cia. La encuesta incluye grupos de oraciones con formas 
de tratamiento de segunda persona del singular, tuteo y 
voseo, pronominal y/o verbal, en distintos modos y tiempos 
verbales. Los resultados de la encuesta consignan los siguien
tes porcentajes: 

NIVEL ALTO' 

En nivel alto, los porcentajes generales señalan 
que la forma de más uso es el voseo (85%). Las diferencias 
entre los cronolectos no son significativas si bien marcan 
una mayor ocurrencia de voseo en los más jóvenes: cronolecto 
A: 88%; B: 87%; C: 82%, sin diferencias según el sexo. 
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l. Los ítems a, b y e con voseo/tuteo pronominal expresado 
en el complemento, concentran el 100% de voseo en 
todos los cronolectos y ambos sexos. 

n. Los ítems d y e, relativos a sujeto-verbo: con sujeto 
expreso o no y, en este caso, con la forma vosean te 
o tuteante del verbo, revelan en d una marcada preferen
cia por la forma voseante sin "-s" final (vos me llamaste}: 
90%. El 10% restante corresponde a la forma de voseo 
con "-s" final (Vos me ffamastes),sin diferencias significa
tivas por cronolecto o sexo. 

En e las mayores frecuencias corresponden a las formas 
de voseo con terminación monoptongada: 60% con sujeto 
explícito y 30% con sujeto no expreso, en distribución 
equilibrada por cronolectos y sexo. El 10% restante 
refleja la frecuencia de la forma híbrida vos sabes en 
mujeres de cronolecto By C. 

m. Los cuatro ejemplos finales (f, g, h, i) se limitan al 
vose<{tuteo en distintas circunstancias: 

1) verbo en subjuntivo {f, g) que distingue las segundas 
personas, singular y plural, por diferencias acentuales 
o acentuales y fonemáticas. 

Z) verbo en indicativo (h) en oración interrogativa. 

3) verbo en imperativo (i ). 

1) En f se registra un equilibrio entre respuestas vosean
tes (5096) y tuteantes, con diferencia acentual y 
fonemática (vuelvas-volvás}. La distribución en 
cronolectos registra el porcentaje de voseo más 
alto en B (6096), al que sigue A (45%) y C (30%). 

En g se registra un 4096 para voseo y 60% para tuteo, 
con diferencia acentual (conozcás-conozcas). 
Su distribución en cronolectos registra un 5096 de 
voseo para A y B y un 10% para C; en A y B el 9096 
de mujeres es tuteante, en e hay equilibrio. 

2} En h aparece un 8596 de voseo y 15% de tuteo. Son 
formas verbales en indicativo, en oración interrogati-
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va, con terminación monoptongada o dipt<lllgada. 
Su distribución en cronolectos registra un 100% 
de voseo para A, 80% para B y 85% para C. 

Los porcentajes de tuteo se concentraD en mt.Ueres 
de cronolecto B (40%) y e (30%). 

3) En i aparece el verbo suponer en imperativo, que, 
en habla corriente se suele intercalar como recurso 
apelativo. Se registra un 80% de voseo y 20% de 
tuteo. 
Su distribución por cronolectos revela un 85% de 
voseo en A, 80% en B y 95% en C. Los mayor.es 
porcentajes de tuteo se concentran en mujeres de 
B. 

NIVEL MEDIO 

En nivel medio, los porcentajes generales señalan 
que la forma de más uso es el voseo (80%) en distribución 
equilibrada por cronolectos y sexo. 

1. El ítem a concentra un 92 % de voseo. 
b " " 90 % " 
e 11 11 92% " 

sin diferencias significativas por edad y sexo. 

n. En el ítem d los resultados muestran una marcada prefe
rencia por voseo sin "-s" (90%), 6% de voseo con "-s" 
y 4% de tuteo sin "-s" distribuidos en forma equilibrada 
por edad y sexo. 
En e las mayores frecuencias corresponden a voseo: 
77% (67% con sujeto expreso y 10% sin sujeto expreso) 
y 23% a la forma híbrida vos sabes .. sin difsencias signifi
cativas por cronolecto~ 
El mayor porcentaje de formas tu'bridas se registra 
en mujeres de C. 

m. 1) en f se registra un porcentaje superior en tuteo (65%) 
con ligeras diferencias por cronolecto (A: 6096; B: 70% 
y C: 6596). La comparación de porcentajes por sexo 
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sefi&la una marcada preferencia de mujeres por el tuteo: 
80%, frente a un 50% en hombres. 
Eh. g se registra un 38% p~ra voseo y 62% para tuteo, 
con marcadas diferencias por cronolecto. Los porcentajes 
de voseo son: A: 50%; B: 25% y C: 40%. Los mayores 
porcentajes de tuteo se registran en el sexo femenino: 
en A: 80%; en B: 70%; en C: 70%. Con respecto al sexo 
masculino los porcentajes de tuteo son: A: 20%, B: 80% 
y C: 50%. 
2) En h aparece un 85% de voseo en equilibrada distribu
ción por cronolecto ,Y sexo. 
3)En i se registra un 80% de voseo sin diferencias significa
tivas por edad y sexo. 

NIVEL BAJO 

En el nivel bajo, los porcentajes generales señalan 
que la forma de más uso es el voseo (83%) en distribución 
equilibrada por cronolecto y sexo. 

I. El ítem a concentra un 96% de voseo 
b f! 89% , 
e " 96% " 

sin diferencias significativas por edad y sexo. 

11. En el ítem d los resultados muestran una marcada prefe
rencia por voseo: 56% sin -s final y 36% con -s final. 
Con respecto al tuteo, sólo un 4% corresponde a la 
forma sin -s y 4% con -s; en equilibrada distribución 
por edad y sexo. 
En e las mayores frecuencias corresponden a voseo: 
86% (76% con sujeto expreso y 10% sin sujeto expreso) 
y 14% a formas híbridas (10% vos sabes y 4% tv sabés) 
sin diferencias significativas por edad y sexo. 

in. 1) En f se registra un porcentaje superior de voseo (6696) 
con equilibrada distribución. 
En a un 66% de voseo sin diferencias por cronolecto. 
Con ... respecto al sexo, el 80% de los hombres eligió el 
voseo, mientras en mujeres el porcentaje fue del 53%. 
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2)En h aparece un 78% de voseo (74% eligió andás y 
4% andái) y un 23% se registró para la forma tuteante 
andas~ sin diferencias por edad y sexo. 
3) En 1 se registra un 76% de voseo (51% suponéte, 25% 
suponé} sin diferencias por edad y sexo. 
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Tercer ítem 

1'1ediante esta pregunta se indaga acerca de las 
preferencias del informante en cuanto a voseo (pleno o 
híbrido) o tuteo. Abarca cuatro subítems que se articulan 
en tres problemas principales: 

a) Tuteo-voseo con sujeto expreso: formas verbales 
de presente de indicativo que ofrecen sólo diferen 
cías acentuales. -

b) y e) Tuteo-voseo con sujeto tácito: formas verba
les de presente de indicativo con diferencias 
acentuales (b) y fonemáticas y acentuales (e), 
empleadas en oración afirmativa (b) y negativa 
(e). 

e) Tuteo-voseo con sujeto tácito: formas verbales 
de imperatlvo, con diferencias acentuales. 
Los resultados son los siguientes: 

NIVEL ALTO 

a) Voseo: 43,3% 
Tuteo: 30% 
Voseo hÍbrido: 16,5% 
Omisión: 10% 

Llama la atención que en el cronolecto A el voseo 
ofrece el 50% de los casos, en tanto que en el C, es el tuteo 
el que se encuentra en esta situación. Estas cifras se modifi
can notablemente cuando los informantes responden a las 
otras cuestiones incluidas en el ítem. 

b) Voseo: 36,6% 
Tuteo: 63,3% 

Preferencia por el tuteo en los tres cronolectos. 

e) Voseo: 43,3% 
Tuteo: 56,6% 

En las respuestas a este subítem, los informantes 
más jóvenes prefieren el voseo: 60%, aunque los resultados 
generales dan prioridad al tuteo. 
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En este caso, el crronolecto A pl"efiere el voseo; 
el B, el tuteo y el C, no ofrece diferencias en su elección 
(50% para cada opci6n) 

Comparados los resultados de los casos con sujeto 
tácito (b, e, y d) se observa: 

1) Más alto Índice de preferencia por el tuteo en 
presente de indicativo que en imperativo. 

2) Mayor índice de tuteo cuando el verbo presenta 
sólo diferencias acentuales(bJ 

NIVEL MEDIO 

a) Voseo: 50% 
Tuteo: 30% 
Voseo hÍbrido: 20% 

Aquí, los cronolectos A y e son marcadamente vosean
tes, en tanto que el B presenta igual número de respuestas 
para tuteo que para voseo pleno (4096 para cada uno y 20% 
para voseo hÍbrido). 

b) Voseo: 50% 
Tuteo: 50% 

En las respuestas a este subítem los tres cronolectos 
presentan la misma proporción de tuteo que de voseo. 

e) Voseo: 50% 
Tuteo: 50% 

El cronolecto A, ligeramente se vuelca por el voseo 
(60%), en tanto que el e, por el tuteo. Los informantes 
del cronolecto B conservan equidistancia. 

d) Voseo: 53,3% 
Tuteo: 46,6% 
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En las respuestas obtenidas se refleja la preferencia 
por el voseo en el cronolecto A, en tanto que en las otras 
dos generaciones las cifras son iguales para cada opción. 

Es interesante observar que en el nivel medio no 
se registran omisiones o respuestas ambiguas, lo que refleja
ría una actitud definida frente a las alternativas planteadas. 

Comparadas las respuestas generales de este nivel, 
se observa: 

1) Marcada preferencia por el voseo en el subítem a. 
2) Ligera preferencia por el voseo en el subítem d. 
3) Equilibrio en las preferencias de los hablantes, 

entre voseo y tuteo en los subítems b y c. 

NIVEL BAJO 

a) Voseo: 66,6% 
Tuteo: 16,5% 
Voseo hÍbrido: 16,5% 
Omisión:-

Notable preferencia por el voseo en los tres cronolectos. 

b) Voseo: 56,6% 
Tuteo: 26,6% 
Omisión: 16,5% 

Los cronolectos A y B aparecen como claramente 
voseantes, en tanto que el C pres~nta igual número de 
respuestas para cada opción. Cinco informantes (sobre 
30) se abstuvieron. 

e) Voseo: 76,6% 
Tuteo: 23,3% 

Aquí se manifiesta con absoluta claridad la prevalencia 
del voseo en los tres cronolectos. 

d) Voseo: 83,3% 
Tuteo: 13,3% 
Omisión; 3% 
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Se registra en este subítem una notable diferencia 
a favor del vóseo en las tfes generaciones. 

Comparados los resultados generales del nivel se 
advierte: 

1) En el nivel bajo el voseo es preferido al tuteo en 
todas las situaciones. 

2) El cronolecto B es el que presenta el mayor Índice 
de preferencia por el voseo (77 ,596); en tanto que 
los mayores y los más jÓvenes ofrecen el mismo 
porcentaje para esta opción (67 ,5%) • 
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Cuarto ítem 

Se intenta aquí verificar el uso de las formas pronomi
nales de tuteo en función de sujeto o término y analizar 
la justificación que el hablante ofrece sobre este uso. 

El ítem abarca tres partes: 

a) Para constatar el empleo del pronombre sujeto. 

b) y e) Para verificar el uso del caso terminal contigo; 
paro ti. 

1 o Con I"especto al uso de las foi"mas señaladas, los resultados 
son los siguientes: 

NIVEL ALTO 

a) Respuesta afii"mativa: 36,6% 
Respuesta negativa: ~6,6% 
Omisión o respuesta ambigua: 6,6% 

Es notable que en el cronolecto A, el 90% responde 
no usar estas formas, en tanto que el 10% restante se abstie
ne en la I"espuesta. 
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En el cronolecto C, en cambio, el 60% afirma empleal'
las y el 40% responde negativamente. 

Por su parte, el cronolecto B presenta' 50% de respues
tas afirmativas y 40%, negativas. 

No hay diferencias significativas en la relación entre 
el uso y el sexo de los informantes. 

b) Respuesta afirmativa: 40% 
Respuesta negativa: 53,396 
Omisión o respuesta ambigua: 6,696 

Las proporciones son lás mismas que en el sub{tem 
anterior, excepto en el cronolecto A, en que el 8096 responde 
negativamente, el 1096 afirmativamente y el 10% no respon
de. 

e) Respuesta afirmativa: 30% 
Respuesta negativa: 60% 
Omisión o respuesta ambigua; 10% 

El cronolecto A presenta iguales cifras ~ue en la 
respuesta a a; el cronolecto B, ofrece el 20% de omisiones, 
4096 para afirmar y 40% para negar el uso. En cuanto a 
los mayores, 50% afirma usar esta forma y 50% lo niega. 

Esta tercera opción es la que presenta la menor 
frecuencia de uso en los tres cronolectos, en tanto que 
la anterior (bJ~ ofrece el más alto Índice de empleo. 

NIVEL MEDIO 

a) Respuesta afirmativa: 23,3% 
Respuesta negativa: 66,6% 
Omisión o respuesta ambigua: 1 O% 

En cuanto a las respuestas afirmativas, llama la 
atención el hecho de que, de 7 hablantes que así responden, 
5 son mujeres. En las respuestas negativas, en cambio, 
es similar el número de hombres y mujeres. 
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b) Respuestas afirmativas: 36,6% 
Respuestas negativas: 53,3% 
Omisión o respuestas ambiguas: 10% 

Aquí se incrementan las respuestas afirmativas 
y 7, de los 11 informantes que afirman emplear esta forma, 
son mujeres. 

e) Respuestas afirmativas; 30% 
Respuestas negativas: 60% 
Omisión o respuestas ambiguas; 10% 

Nuevamente es curioso que de 9 respuestas afirmati
vas, 7 correspondan a mujeres. 

En suma: 59,96% señala no emplear estas formas, 
mientras 29,96% afirma lo contrario. Las mujeres parecen 
preferir su empleo. 

NIVEL BAJO 

a) Respu~stas afirmativas: 6,6% 
Respuestas negativas: 93,3% 
Omisión o respuestas ambiguas:-

En ninguno de los tres subítems hay respuestas ambi
guas u omisiones. 

Es notable que en los cronolectos A y e el 100% 
responde negativamente, en tanto que en la segunda genera

. ción, es el 80% el que así lo hace y el 20% afirma su empleo. 

b) Respuestas afirmativas: 20% 
Respuestas negativas: 80% 
Omisión o respuestas ambiguas:-

No hay diferencias significativas relacionadas con 
el sexo. 

El cronolecto A es el más coherente: mantiene el 
mismo porcentaje que en el subítem anterior. 

En los cronolectos B y e, en cambio, el 70% de los 
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informantes responde negativamente, en tanto que e1 30% 
confirma este empleo. 

e) Respuestas afirmativas; 6,6% 
Respuestas negativas: 93,3% 
Omisión o respuestas ambiguas: -

En síntesis: el nivel bajo es el que ofrece los más 
altos Índices de respuestas negativas: 88,8%; es decir, que 
las formas pronominales de tuteo son escasamente empleadas 
por este sociolecto. 

2° En cuanto a la segunda parte del ítem: indicación de 
la ocasión en que se emplean dichas formas, no todos 
los informantes completan la respuesta. 
Así, de 20 informantes que afirmaron emplear las formas 
pronominales de tuteo, 18 (90%) indican en qué ocasiones 
las usan: 

NIVEL ALTO 

Sobre 11 informantes se obtienen los siguientes por
centajes: 

• Según el interlocutor: 5h. : 45,4% 
• En lengua escrita: 3h. : 27,2% 
• Habitualmente: 2 h.: 18,1% 

NIVEL MEDIO 

Sobre 7 respuestas afirmativas, los informantes justifican 
el uso de estas formas: 

. Habitualmente: 4 h. 57,14% 
De acueroo con el momento o la situación: 3 h. : 42,85% 
(sexo diferettt~, poco conocimiento del interlocutor, 
etc.) 

• En forma escrita: 1 h.: 14,28%. 

JOYEL BAlO 
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Los informantes de este sociolecto no emplean -por 
lo común- estas formas, pero consideran que: 

• Son "elegantes" ( 1 h.) 
• Contigo es "dulce" (1 h.) 
• Es propio de los "gallegos" hablar así (1 h.) 
• Es"bonito" hablar así (1 h.) 

• Alguna vez usa contigo pero para hacer bromas (para 
cargar a alguien) (1 h.) 

En síntesis: el empleo de las formas pronominales 
de tuteo ofrece estas cifras generales: 

Respuestas afirmativas: 25,5% 
Respuestas negativas: 68,5% 
Omisión o respuestas ambiguas: 5,86% 

A través de la encuesta se confirma la poca frecuencia 
del tuteo pronominal y, cuando se emplean estas formas, 
las justificaciones más esgrimidas son: 

• De acuerdo con el interlocutor 
• En lengua escrita 

b. IJjo rk/ C<i$0 
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Quinto Ítem 

NIVEL ALTO 

La primera parte de la pregunta apunta a ver qué 
se espera de la escuela, respecto del voseo; si ella debe 
insistir en la enseñanza del tú o si, por el contrario, enseñará 
el vos. 

Las respuestas muestran indecisión e inseguridad 
a este respecto, pues los porcentajes son vacilantes en 
ambas opciones: 

Cronolecto A 
Crpnolecto B 
Cronolecto C 

HOMBRES 

Sí No 

60% 
50% 50% 
8096 20% 

2 opc. 

40% 

Sí 

6096 
2096 
4{)% 

MUJERES 

No 

40% 
6096 
4096 

2 opc. 

20% 
20% 

La razón más esgrimida para apoyar la difusión 
del uso del tú en las escuelas es el criterio de corrección 
y la creencia de que el verdadero castellano es el que tutea, 
no el que vosea. Además, también se desea evitar un aisla
miento de la comunidad argentina respecto del resto de 
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la comunidad hispanohablante. Por otra parte, quienes 
aceptan el voseo, aducen como causa para no favorecer 
la difusión del tú en las escuelas, el hecho de estar alejado 
del habla cotidiana, porque el vos está muy arraigado. 

El pequei\o margen de encuestados que opina que 
deben enseñarse los dos usos, se apoya en la necesidad 
de conocer lo válido universalmente, pero también lo argenti
no, y destaca que lo interesante es aplicar, en cada caso, 
la conjugación correspondiente CORRECTAMENTE. 

NIVEL MEDIO 

HOMBRES MUJERES 

SÍ No No respondiÓ SÍ No 

Cronolecto A 20% 80% 60% 40% 

Cronolecto B 60% 4096 80% 20% 

Cr<>nolecto e 60% 20% 20% 60% 40% 

Más aferrados a lo aprendido escolarmente, aparecen 
los hablantes d~ nivel medio, pues, salvo los hombres del primer 
cronolecto, que se manifiestan abiertamente a favor del 
voseo, en el resto podemos ver claramente la inclinación 
a favor de la enseñanza del tú. 

Entre las razones esgrimidas por quienes son partida
rios de la enseñanza del tú, figuran: que este pronombre 
es la forma original, verdadera y bella; que no se debe 
seguir deformando el castellano; que es preciso volver 
a los orígenes; que el tú es más agradable al oído y no tan 
chocante como el vos; que el voseo es un vicio que hay 
que corregir, y por sobre todo, que el tuteo es LO CORREC
TO y es la forma de no desvinculamos del resto de la hispani
dad. 

A favor del uso del vos, se dice que el tú es anaerOOico 
y que el pueblo debe expresarse como siente. Además, 
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HOMBRES MUJERES 

Sí No 2 opc. No sabe. Sí No 2 opc. No sabe 

Cronolecto A 20% 80% 
Cronoleeto B 

Cronolecto C 
20% 60% 

20% 60% 

20% 
20% 

80% 
80% 
80% 

20% 
20%-

20% 

En el nivel bajo, se aprecia una clara oposición entre 
los porcentajes masculino y femenino, pues mientras en 
los tres cronolectos masculinos, los porcentajes más elevados 
(80%, 60% y 60%, para los eronolectos A, B y C, respectiva
mente), son para la no inclusión del tú en la enseñanza 
escolar, todo lo contrario acaece entre las mujeres encuesta
das que, ya por influencia del medio en que trabajan, ya 
por influencia de la televisión o radio, en los tres cronolectos, 
votan un 80% a favor del tú. 

Muy poca incidencia tienen los porcentajes de encues
tados que votan por las dos opciones, como así también 
quien responde que "no sabe qué elegir". 

Es clara la mentalidad diferente del hombre y de 
la mujer que no han recibido la influencia transformadora 
de la escuela; en el hombre, la mentalidad práctica lo lleva 
a elegir el vos. porque es lo que se usa, no entiende otra 
forma de tratamiento y encuentra sin sentido la enseñanza 
de algo que no se usa. 

En las mujeres, en cambio, hay un predominio de 
la intuición; no usan el tú, pero se dan cuenta de la intención 
de la pregunta y eligen el tú, porque "es más fino", "es 
más elegante", "es más correcto", "es más preciso". 
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Gran contradicción interna, pues, en este nivel, 
porque el uso indica el desconocimiento del tú, pero la 
encuesta revela una intuición lingüÍstica que los lleva a 
elegir la forma menos habitual. 

nivela/lo 

nivel bajo 

A 11 

8 /1 , 
e lf 

"' o 

e u 
"' 

•o 2D lO '10 811 (jiJ JO lll 911 400 

Ovos 

'· 
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Sexto ítem 

NIVEL ALTO 

Forma a (con tú) 

eronolecto A 
eronolecto B 
eronolecto e 

Forma b (voseo) 

eronolecto A 
eronolecto B 
eronolecto e 

Hombres 
20% 
50% 
80% 

40% 

25% 

20% 

Formo e (voseo híbrido) 

Cronolecto A 
Cronolecto B 
Cronolecto e 

25% 

Eligieron dos opciones (a- b) 

Cronolecto A 
Cronolecto B 
eronolecto e 

40% 

Mujeres 
60% 

80% 
60% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

El ítem 6 aspira a ver si existe concomitancia entre 
la respuesta al ítem precedente y la aplicación práctica 
en la conjugación. Se observa que el mendocino de cultura 
media no se atreve a introducir, en la enseñanza de verbos, 
el uso del vos, aunque lo emplee en la vida cotidiana. El 
porcentaje más alto a favor de la enseñanza del vos es 
sólo del 40% en hombres del cronolecto A, porcentaje que 
compite con otros del 80% y del 60% en los cronolectos 
B (mujeres) y e (hombres y mujeres), respectivamente, 
a favor de la conjugación con tú. 
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La indecisión es manifiesta en la generación joven, 
donde, en competencia con igual porcentaje, el 40% de 
varones se inclina por enseñar ambas formas, tma~ por castiza 
y otra, por usual en la Argentina. 

NIVEL MEDIO 

Forma a (con tú) 
Hombres Mujeres 

eronolecto A 20% 80% 
eronolecto B 60% 60% 
eronolecto e 60% 60% 

Forma b (voseo 
eronolecto A 60% 20% 
eronolecto B 40% 
eronolecto e 20% 

Forma e (voseo hÍbrido) 

eronolecto A 20% 
eronolecto B 
eronolecto e 

Eligieron dos opciones (a-b) 

eronolecto A 

eronolecto B 40% 
eronolecto e 20% 20% 

No contestaron 

eronolecto A 

eronolecto B 
Cronolecto e 20% 
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Con respecto a la enseñanza, es dable observar una 
mayor informalidad en los varones más jóvenes, que, en 
un 6096 se inclinan por la enseñanza de la. conjugación con 
vos, mientras que las mujeres del mismo cronolecto, en 
un 8096, se vuelcan a la enseñanza tradicional con tú. 

En el cronolecto intermedio, el apego a la enseñanza 
formal con tú, está igualado en un 6096, en ambos sexos, 
lo mismo que en el cronolecto C. 

Las razones aducidas para explicar la causa de la 
enseñanza del tú y del vos son, respectivamente, el criterio 
de corrección, el de universalidad y autenticidad, el de 
sentido original y tradicional, y para el segundo, nuevamente, 
como en el ítem 5, la adaptación a la realidad, al uso, a 
lo natural. 

Es muy bajo el porcentaje de los que aconsejan las 
dos formas. 

NIVEL BAJO 

Formo o (con tú) 

Hombres 

Cronolecto A 
eronolecto B 
Cronolecto C 

Forma 8 (voseo) 

eronolecto A 
Cronolecto B 
eronolecto e 

Forma e (voseo hÍbrido) 

e ronolecto A 
eronolecto B 
eronolecto C 

20% 

40% 

20% 

60% 

20% 

40% 

Mujeres 

60% 

80% 

40% 

40% 
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Eligieron dos opciones (a-b) 

Cronolecto A 20% 

Cronolecto B 

Cronolecto e 20% 

Eligieron tres opciones (a-b-e) 

eronolecto A 
eronolecto B 
eronolecto e 

No respondieron 

Cronolecto A 
Cronolecto B 
Cronolecto C 

No supieron 

Cronolecto A 
Cronolecto B 
Cronolecto C 

20% 

20% 
20% 

20% 

20% 

20% 

Con respecto a la enseñanza de la conjugación que 
incluye el tú, nuevamente se corrobora lo visto en el ítem 
precedente, en el sentido de elección de esta forma por 
las mujeres encuestadas. Sin embargo, sólo en el cronolecto 
B, se mantuvo la respuesta del 80%, concomitante con 
el porcentaje de la respuesta anterior; en el cronolecto 
A, del 80% del ítem 5 se bajó a un 60%, pues una encuestada 
(20%) se inclinó por la enseñanza de las dos formas, que 
"deben ser conocidas por todos" [sic]. En el cronolecto 
e, hubo igualdad entre las que votaron la opción a y las 
que lo hicieron por la b; no se mantuvo, por lo tanto, la 
seguridad demostrada en la respuesta al Ítem 5. 
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Tampoco los hombres dan respuestas coherentes, 
en todos los casos, con los porcentajes del ítem 5, pues, 
de un 80%, 60% y 60% de los cronolectos A, B y C, respecti
vamente, a favor del vos, se pasó a un 60%, 40% y 20%, 
respectivamente, lo que es un severo índice de inseguridad 
lingüística. 

Todo este nivel está seguro del uso del vos en el 
habla, pero no sabe qué responder respecto de la ensefianza 
de la escuela, a la que se juzga como institución de prestigio. 
De ahí, por consiguiente, los titubeos, contradicciones 
e incoherencias. 

- ~ fD tO lO ~O 50 '0 70 StJ 'JO 100 

80 !O 100 

O rD lO lO lftl SO 'o 70 80 ,o 100 

, 
Jt., VI 
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séptimo ítem 

Se solicita a los encuestados que elijan entre varias 
alternativas de uso del imperativo en 2a. persona del singular, 
en una situación comunicativa determinada: la del diálogo 
entre maestro y alumno en el aula. ¿Debe el docente utilizar 
la forma verbal correspondiente al sujeto tú, vos o usted? 

La finalidad es detectar la preferencia de los hablantes 
en el tratamiento que el maestro emplea para dirigirse 
a sus alumnos, específicamente en el caso de la exhortación. 

Ni...,¡ ALTO MEDIO BAJO TOTALES 

Crono- 1~ tú Ud. vos - tú Ud - tú Ud. tú Ud. 
lecto XQ 

vos vos - vos -
F 3 0,50 1,50 3 z 3 1 1 9 1,50 4,50 

A 

M 1,50 3,50 0,50 2,50 z 3 z 0,50 7 7,50 

F z 1 z 1 3 1 z z 1 5 6 4 
B 

M z 1 z ~ 1,50 1,50 0,50 4,50 4,50 7 3,50 w 

F 3 1,50 0,50 z 2 1 2,50 Z,SO 5 6 4 
e 

M 3 0,50 1,50 ,450 3,SC 1 1 3,50 o. so 4,50 7,50 2,50 ,SO 

Totales 13 6 11 9 12,5( 8,50 6,50 [111,5G 6,50 o.so 8,5( 35 lb 0,50 

%43,3 w ~6.ll6 30 ~1.66 ZS,33 Zl,bt 55 21,66 l,bb Hbt 38,8~ 28$~ 0,55 

En los porcentajes totales se advierte el predominio 
del tratamiento usted + 3a. pers. sing. del presente de subjun
tivo sobre las otras dos formas (el menor número de casos 
es para el pronombre vos). 

Con respecto a los niveles, usted es también la forma 
preferida en el nivel medio (41 ,66%) y el bajo (55%); pero 

' 
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el nivel alto se inclina por el tuteo (43,33%) y el tratamiento 
usted queda en Último lugar (20%). 

H A ,., ~·.~~~r.• !•<·~ •• • _11:?!:7 :~~·;:.~ ~~ ~ 

m'v~/ alfo a! r:-:';•: .:~-·.t:··;•,v.a.: 
:.:~ ·. ~ ...... , ·.:-:·.· · ... 

e H : f'···~·-~r:··~t~:·~{:, ... ,,,,.,~·-~ ~ 

"' ···: ~·~ -.;:. ·.:.: :·:·~-:¡·, .. 1;~·~·~-: 

O 10 20 )O '10 SO 60 70 80 90 lOO 

fofa les 

H ~~c-=~--o,-c -~--~~~~e=-~ 

A M r:.;1 ·:·:.-.:·":·:. r.\''-Ü'~"J."','.L~~ 
H ~" ~¡r 

13 ,., ... t~"i-.... ~ .. ···"""· ~~. -... . ... ·:.; 

e H i!)::,s,-:-,~ ~~==== 
M. ~ 

o 10 20 30 '10 !10 60 

p:•,,..,r:;·····"~·Y•····;= -k11f, ¡··t······\'·l,~·······t=== 3 

~;"d.·l'·"•lo"/·'·' ··'•'-'F== , 'º ·;-..... , " ......... 

¡,s,¡o 1:.::,: ... J.:t ..... w;;; 
ITot.¿ú:.'·, .• ~ ......... :-··~ 1 ... ·:;····,,,.,. 

o 10 lO lO •o 'o iO 

-it.... Y/1. ll#«iÓ11 J1l lr~t~•itlnl o 

do~nk - ~U/IIItiJ 

70 80 90 1(}() 
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Octavo ítem 

Aquí se intenta averiguar el tratamiento que los 
hablantes de los tres niveles escogerían para exhortar a 
un grupo de jóvenes alumnos. La forma yerbal se combina 
en este caso con dos pronombres complementarios: uno 
átono y otro tónico. Se presentan cuatro altemativas: a 
vosotros os, a ustedes les, a vosotros les y a ustedes os. 
Las dos Últimas no son aceptadas por la norma. 

Se trata no sólo de observar las preferencias por 
una u otra forma pronominal, en función de complemento 
indirecto con preposición, sino tambíén de detectar cuáles 
son las formas átonas que acompañan más frecuentemente 
a esos pronombres con preposición. 

Resultados 

Nivel ALTO MEDIO BA.JO TOTALES 

Crono ~ ¡A VOl! ~u<ls. JA'«S v& &s A-
7os U~s V~S as 1~- A A A jlas - A -

lecto- ~o os Les Les ros 4 - vos r~· ~~~ -~~ os Les es os Les Le os os 4 

F 2 3 5 1 1 2 1 3 9 2 1 
A 

N 5 2 3 2 2 1 4 10 1 

F 5 1 4 4 1 l 13 1 
B 

M 3 2 1 4 2 1 2 4 8 1 2 . 
F 1 3 1 3 2 e 1 3 1 5 8 1 l 

M 1 4 2 3 1 4 4 11 

Totales 7 22 1 9 21 5 16 4 1 3 1 21 59 5 1 3 1 

% 23.3J 73.3 3.33 30 70 6.66 53.3 13.3 
33; 
~: u 3.33 23~ 65.55 5.55 1~ 1 ~-' !!1 

Si se observan los porcentajes totales, se comprueba 
que la preferencia por la construcción a ustedes les es 
marcada (65,55%) y ello ocurre en todos los niveles: alto: 
73,33%; medio: 70%; bajo: 53,33%. La inseguridad en el 
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uso .lingüÍstico agrega en el. nivel bajo pronombres átonos 
q~ la norma rechaza por no corresponder al: pronombre 

nivel alfo 

A 
¡.¡ ~~~,~~ 
H 100 

mVe/ m~dio 8 
11 : •• : •••• ~. ~1 
MI ... ·.,J.·,::\:i( . 

e H ~··· .. :-·::·.:.• .... ·. ·:.. ~ 
H ,..;,._ •:.: •. ·:: ·:~i:.r-...... t.:• •. ··~·~t 

o 10 ao )O 40 so 60 70 80 'o loo 
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tónico usado: a vosotros les;a ustedes os; y aún existe un 
caso en que el hablante considera válidas todas las formas 
propuestas. Otros alegan ignorancia. Esa inseguridad no 
está ausente en los otros niveles: un informante del nivel 
alto escoge la forma a vosotros les ••. 

Cabe sei\alar que las mujeres del nivel medio, cronolec 
to e, se inclinan por el uso del pronombre vosotros en esta 
circunstancia comunicativa (60% de ese nivel y cronolecto). 
Probablemente el rechazo general de esta forma se deba 
a que se siente ajena al modo americano. En cambio, en 
las vacilaciones puestas de manifiesto en el uso de vos 
o de tú en el ítem N o 7, probablemente influya el uso habitual 
del tú en otras naciones americanas, sobre todo 9hile. 

Noveno ítem 

Se indaga sobre la forma verbal que el informante 
usaría al dar una orden a personas de la familia. Se presenta 
la opción entre salí, salga, sal, salgas, ¡a salir! O sea: entre 
voseo, el uso de usted, tuteo, la 2a. persona singular del 
subjuntivo y el infinitivo. 

Aquí cambia la situación comunicativa: ya no se 
trata del ámbito escolar, donde la lengua puede, en muchos 
casos, ser más o menos formal, sino del ámbito familiar. 
Es decir, ahora cabe la pregunta: ¿Al cambiar la situación 
dialogal se produce algún cambio en el uso de las formas 
verbales y pronominales? Como en los casos anteriores 
las oraciones usadas son exhortativas. 

Los porcentajes que resultan advierten que un elevado 
número de hablantes prefiere el voseo para la exhortación 
en la lengua coloquial (58,88%). En todos los niveles ocurre 
lo mismo: alto: 55%; medio: 55%; bajo: 66,66%. El tuteo 
sigue en las preferencias, aunque con porcentajes mucho 
menores: 35%, 30% y 13,33% para los tres niveles y 267 11% 
para el total. 
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Jfiwl ALTO MEDIO JIIUO 'I'O'r'ALIIS 

/'1. 
e~~ lecto fo SlllÍ sal salg¡ Salí Sal ~ sal~r salí sal Sa~ sal-

liii.s ~ SlllÍ Sal Salp. S8J¡JI sa-
lir 

F 3 1 1 3 1 1 4 1 10 3 1 1 
A 

M 5 3 2 3 1 1 11 3 1 

F 3 1 1 2 2 1 4 1 9 4 2 

B 

liM 1 3 1 2 3 4 1 7 6 1 1 

F 3 2 2 2.50 0.50 1 2 1 1 6 6.50 1.50 1 
e 

M 1.50 3.50 4.50 0.5( 4 1 10 4. 1 

Totales 6.50 10.51 3 6.5( 9 l3.5o 1 20 4. 3 2 1 53 ~3.50 9.50 2 2 

% 55 35 10 55 30 11.6 3.33 js6.66 13.3 10 6.66 ~.33 jss.ss 26.1 lO. Si 2.22 2.2l 

Décimo ítem 

Presenta cinco alternativas diferentes que justifican 
el uso del vos como tratamiento para personas ajenas al 
núcleo familiar. La primera: menosprecio por el oyente; 
segunda: deseo de informalidad; tercera: igualdad de niveles 
de todo tipo: culturales, sociales. •• ; cuarta: costumbre 
arraigada; quinta: otras causas. El informante debe elegir 
la que considere más adecuada o proponer otra. 

La finalidad que se persigue es indagar las opiniones 
de los hablantes mendocinos sobre los motivos del uso de 
esta forma, expresiva de la confian:m entre los integrantes 
del coloquio, precisamente cuando no existen lazos de familia 
o amistad entre emisor y receptor. 



a.u~tedatl 

Nivel ALTO "~ MEDIO 

CÍ'Oil&- Ser n m IV V 1 11 m IV V ledo 
XO 

F 1 1 3 0.50 2 2.50 
A 

~" 0.25 1.75 2.75 0.25 2 2 1 

F 2 1 1.50 0.50 1.50 1 1.50 1 
B 

M 2.50 1 1.5( 2.50 1 1.50 

1 F 1 1.50 1.50 1 0.75 0.75 1.25 2.25 
e ' 

M 1.50 0.50 0.50 2.50 1 2 2 
1'--

Tot .. les 1 1.15 6.75 10.2! 3.25 1.75 7.25 7.25 11.75 2 

'll 3.33 29.H 22.50 34.1 10.S: 5.83 ~4.16 24.1 39.11 6.66 

BAJO 

1 11 m IV V 1 

1.50 1.50 2 

0.50 2.50 2 

0.50 2 2.50 

0.83 0.33 1.83 2 

0.50 3.50 1 1.75 

1.33 ~.33 2.33 1 2.33 

1.33 ~.16 4.66 12.8l 7 4.08 

4.43 13.86 15.5 4Z. 71 23.3 4.53 

TOTALBS 

11 m IV 

3 3 ' 
2.?5 1.75 7.25 

4 4 5.50 

!1.83 2.33 4.83 

2.75 2.75 6.75 

1.83 4.83 3.50 

20.1 18.6 34.83 

~2.40 20.73 38.7 

V 

1 

3.25 

1.50 

2 

1 

2.50 

12.25 

13.66 
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En el cuadro se ha colocado el número correspondiente 
a cada una de las causas expuestas en los contenidos. Del 
estudio de las cifras surge la comprobación de que la causa 
señalada con el N ° IV es en todos los niveles la que considera 
válida un mayor número de informantes: 34,16%, 39,1696 
y 42,7696 respeetivamente. En general: un 38,70%. 

Muchos encuestados escogen dos o más causas, de 
modo que la unidad correspondiente se fracciona de acuerdo 
con la cantidad de altemativas escogidas. Por ejemplo: 
un hablante del nivel bajo elige la 1, la 2 y la 3: a cada 
una le corresponde 0,33% de la unidad. 

Uadériee ítem 

Se ·solicita al informante el paso de una forma verbal: 
en presente de indicativo, 2a. persona singular (vos sabés .•. } 
al plural. Con ello se intenta conocer la forma preferida 

. de la 2a. pe.rsaoa plural entre los hablantes mendocinos, 
tanto en el sujeto pronominal como en el verbo. 

Nivel ALTO MEDIO BA.IO TOTALES 

rr<l'!~ 
1ecti ~ VOS Ud!J ~ tú ~- :vos Uds nos tú ellai - r-os uru ¡nos tú ~ - os ~ds nm tú el.lai -

.,_ 

F ~,S( ¡2.54 5 5 sil ~t 
A 

M S 8.511 3~ 1 4 1 D-51 if 1 1 

F 4 1 1 4 4 1 1 12 2 
B 

M 4 1 1 3 1 4 1 1 11 1 1 1 

F 4 1 2 2 1 4 1 6 6 2 1 e 
M .54 2~ 1 1 3 1 3 . -1 1 ~ 11.5t 2 1 1 

Totale6 8 11 3 1 ~-541 ~ 3 1 24 2 4 ".54 ~4 8 1 1 4 

,¡u &ell iul ~a3l ~¡ 10 ~ 80 ¡u. ~ 15~ ¡u 1..11 ~-11 IL« 
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El cuadro anterior muestra claramente que el plural 
de 2a. persona es: ustedes saben, para la mayor parte de 
los hablantes (6096, 68,3396 y 8096 en los tres niveles), 
aunque algunos encuestados vacilan entre esa forma y voso
tros sabéis. Es el nivel bajo el que la elige con más frecuen
cia, pero en este grupo hay mayor número de hablantes 
que no da respuesta o alega ignorancia: el 4,44% del total 
de los hablantes. 

Duodécimo ítem 

Se presentan pares de oraciones desiderativas, la 
la. con el sujeto y el verbo en 3a. pers. del singular y en 
presente de Subjuntivo y la 2a. con el sujeto vos y el lugar 
del verbo para ser llenado por el informante. 

Se trata aquí de averiguar si la forma verbal correspo!! 
de al voseo o si, por el contrario se trata de la forma tutean
te, con lo cual resultaría hÍbrido el conjunto obtenido. 

Mivel ALTO MEDIO BAJO TOTALES 

Crono- S!l tú VOS vos No tú vos vos !~ tú vos vos No tú VOS 

~hi-a1 ~bE lecto ro¡ sing plura sabe sing plur sing. pbraj sabe sing. 

F r.!.33 2.66 4 1 2.33 2.66 8.66 6.33 - -
A 

M14.33 0.66 2 3 1 4 7.33 .66 

F 3 2 4 1 1.33 3.33 0.33 8.33 6.33 0.33 
B . 111 4.66 0.33 3.66 1.33 1.66 3.33 10 4.66 0.33 

F 3 1 1 5 2 3 10 4 1 
Cj . 

1 ~ 2..50 1.541 l 1.33 3.66 1 4 4.83 9.16 1 

Totales 9.R3 7.83 2.33 20 10 9.33 ~0.3 11..33 i49J ~ 38J4 2.33 p.33 

'lf.IU ju.l 7.76 j&6.6f ~3~ 3Ll0 1&7.71 1.10 ~4.6 42.3 2.58 p.36 
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Se comprueba que con el subjuntivo desiderativo 
en 2a. persona con sujeto vos, es preferido el tuteo verbal 
en los niveles alto y medio: 66,1 O% y 66,66%, en tanto 
que en el nivel bajo, el voseo tiene amplia mayoría (67,76%). 
Algunos hablantes del nivel alto, sorpresivamente, se inclinan 
por el uso de la forma verbal correspondiente a la 2a. persona 
plural. 

Décimo tercer ítem 

Se invita al encuestado a transformar en órdenes, 
expresiones de deseo en las cuales aparecen los verbos: 
terminar. venir y dormir en 2a. persona singular usados 
con sujeto tú y vos. 

Se intenta comprobar si al cambiar la actitud del 
hablante cambia también la preferencia por el voseo o 
tuteo~ o se mantiene. 

Nivel ALTO MEDIO BA.JO TOTALES 

ron< ect'ii r~ V T Inf Fut ~b - V T lnf. Fut Sut - V T nf. Fu Sut - V T nf. IFut Sut -

F 3 .&l 0.3 p.6E 1 0.3 Fu;s .3 tm.3 4 0.3 (l3 

A 

M .6' 0.3 4 1 ~.33 33 p.3 13 .33 ~.33 o.33 

F 2 3 2 3 ~.66 1.3 .66 .33 
B , 

H 2 fz,61 b.33 2 3 5 9 !l.66 IJ.3 

F t,&j 2..3 1 2 3 .66 ~.ll .6~ 1 6.33 6 ~66 2 
e 

~, 2 3 ~.66 <1.3 ¡1.33 p.61 1 10 .33 0.61 1 

Totales 5~ 13 0.6 1 &3 1_tl 0.33 1.~ 3.3 0.3 ~.66 2 ~3 ~ti 1 1 1 3 

... ~ ~ 2.:U ~3 ~i.!~ !:sil .u ~Sc"l lll l3 l.H 2.21 6.61 ~:>· lao-"' 1.1 1.1 u 3..33 
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En este ítem se constata que varían los usos, y con 
la exhortación, todos los .niveles son vosean tes. 

En el nivel alto hay hablantes que mezclan el uso 
de vos con el de tú: unos verbos toman las terminaciones 
voseantes y otros las tuteantes. 

Otros hablantes usan el futuro irás en lugar de ven 
o vení. 

En el nivel medio hay una marcada inclinación por 
la forma reflexiva dormit:e, sobre todo entre los varones, 
y por las formas perifrásticas con tener que y deber + 
infinitivo, sobre todo los que prefieren el tuteo. Aparece 
también usado el subjuntivo en 2a. y 3a. persona; duérmase 
y que te duermas. 

En el nivel bajo, además de las formas de voseo 
y tuteo, se encuentran el infinitivo, el presente de subjuntivo 
y el futuro. 

En la exhortación, el voseo es el que obtiene mayor 
porcentaje: 51,10%, 61,10%, 75,53% (62,58% en los totales). 

El nivel bajo es el más voseante, en tanto que el 
tuteo tiene su mayor representatividad en el nivel alto: 
43,33%. 

El cronolecto A, en todos sus niveles, es el que se 
muestra más seguro en el voseo. El nivel bajo es también 
decididamente voseante. 

Déeimocuarto ítem 

Se indica al informante que subraye las formas deside
ratwas más usadas por él entre las que apareeEm en el 
ítem anterior. 

Se tiene la intención de descubrir si la forma verbal 
preferida es la voseante o la tuteante y confirmar los resulta
dos ya obtenidos para las formas desiderativas en el Ítem 
12. 



140 Nélida M.. de Albagli y otros 

Los niveles alto y medio prefieren el tuteo, pero 
el bajo, el voseo. Esto confirma los resultados obtenidos 
en el ítem 12. 
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ALTO v..,. MEDIO BAlO 

V ~· - T V ~ - T V 3ao~>- - T 

3.&6 1.66 0.66 3.66 0.33 1 2.16 2.83 9.4l 

P! 1.33 3.6& 4 1 1.5 3.50 2.8 

F 3 1 1 3.33 1 0.66 0.83 2.50 ~.33 1.33 7.16 

1\1 2.33 1.33 1.33 4 0.33 1.66 2.50 2.50 7.8 

F 2.&6 0.33 2 '4 1 2 2 1 8.6E 

M 2 1 2 1 2.33 1.66 1.50 3.50 4.50 

15 8 7 15 9 6 10.5 11Ú13 0.33 2.33 lso.44 

% 50 26.6-E 23.3 50 30 20 35 56.1( 1.10 7.76 !44.9! 

Callclusiones: 

Mediante la encuesta se intentó constatar: 
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TOTALES 

V :\a.p. -

3.83 1.66 

11.16 1 

4.50 0.33 3 

4.16 3 

3.33 3 

6.83 3.66 

33.81 0.3 15.3 

37.5( 0.3 15.33 

l. Conocimiento de las formas de tuteo o voseo 
por pa~te del hablante: Como, por lo común, el voseo no 

· ha sido aprendido en la escuela, el hablante se encuentra 
ante la situación de tener que optar entre lo que ha aprendido 
y considera como única forma correcta, y lo que advierte 
en el uso .cotidiano. Este conocimiento y consiguiente valora
ción se desprende de los-ítems 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

2. La conducta verb~ll, es decir, el uso de las formas 
de tute<> o voseo pronominal y verbal: · 

a) el uso que se considera más frecuente en el medio: 
ítem 2. 
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b) el uso, o no, por parte del informante, de formas 
de tuteo pronominal y verbal y su· justificación: ítems 4, 
11,12,13y14. 

3. La valoración respecto del voseo o tuteo, pronomi
nal y verbal; ítems 3, 7, 8, 9 y 1 O. 

Las respuestas obtenidas mostraron que 

l. En cuanto al conocimiento de las formas de tuteg 
o voseo: 

a) en el ítem 1, el hablante prefiere ampliamente 
el voseo (empleado en 251 oportunidades) frente al tuteo 
(utilizado en 97 casos). 

b) en lo que respecta al aprendizaje escolar del tuteo 
(ítems 5 y 6), el 49% de los encuestados opina que debe 
ser tarea de la escuela el enseñar las formas tuteantes 
en lugar de las voseantes, en tanto que el 40% cree que 
no debe insistirse en la difusión del uso de tú. 

Aquí está presente la contradicción entre lo que 
el hablante emplea realmente y lo que sabe, por vía escolar, 
de la lengua y considera "correcto". 

Los resultados indican que en el aula y con los estudian 
tes, la forma elegida más frecuentemente es usted. Coñ 
los familiares es vos. La causa que se alega en mayor propor
ción para el uso del vos con extraños es: "una. costumbre 
arraigada, difícil de desterrar" [sic]. 

2. En cuanto al uso de formas de tuteo o voseo prono
minal y verbal: 

a) en el ítem 2 ·los informantes consideran que el 
voseo es la forma más frecuente. El 82% de todos los encues
tados así lo sostiene. 

b) en el ítem 4 la mayoría de los informantes confirma 
no emplear las formas de tuteo. Mientras en el sociolecto 
alto el 3596 seftala que las usa, en el bajo, sólo el 6% sostiene 
esta afirmación. 

Los resultados del ítem 11 advierten que ustedes 
es el plural de la segunda persona para la mayor cantidad 
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En cuanto a la actitud desiderativa, cuando el infor
mante usa la segunda persona singular del presente de subjun
tivo (ítem 12), la forma más usada es el tuteo en los niveles 
alto y medio, y el voseo en el bajo. Esta apreciación se 
confirma en el ítem 14: nivel alto y medio: tuteo; bajo: 
voseo. 

En el ítem 13, donde se transforman en exhortaciones 
algunas expresiones de deseo, los porcentajes en todos 
los niveles son mayores para el voseo, sobre todo en el 
nivel bajo. 

Para la actitud desiderativa (ítem 14) los niveles 
alto y medio optan por el tuteo en tanto que el bajo, por 
el voseo. 

Se deduce, pues, que el tuteo es sólo un uso de los 
niveles escolarizados. 

3. En cuanto a las valoraciones respecto del tuteo 
o voseo: 

En el nivel alto el 50% prefiere las formas de tuteo 
mientras que el 42% las de voseo. En el nivel medio, en 
cambio, las preferencias se vuelcan ligeramente por el 
voseo, y en el bajo, ampliamente por éste. 

En síntesis: El voseo es una realidad concreta no 
exclusiva de algún sociolecto o generación. Sólo se producen 
contradicciones cuando se confronta el conocimiento teórico 
de la lengua -y su consiguiente valoración- con el uso real. 
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APENDICE 

Texto de la encuesta 

Cuestionario 

1- Lea detenidamente el texto y luego complete el diálogo. 

Texto: 

Mario y Juan -amigos desde hfl~E' tiempo- se encuentran 
en un Banco. 

Juan: - Hola, Mario. ¿Cuándo ......•..•...• de España? 
(volver) 

Mario: - Hace tres días. 
Juan: - ¿Cómo ......................................... a tus padres? 

(encontrar) 

Mario: - Bien, pero con nostalgias de su tierra. 
Juan: - ¿, ••••••••••••••••••••••••••••••• volver a tu antiguo empleo? 

(pensar) 

...........•..•.•....•..•.•..•.. de los inconvenientes que 
(acordarse) 

................................ el año pasado. 
(tener) 

Mario: - No, intentaré ingresar a la Administración Pública. 

(avisarle) 

a Sánchez, si lo ves, sobre estas intenciones mías. Descuento 
su ayuda. 

Juan:- De acuerdo. ¿ ........................... conmigo mañana? 

(almorzar) 
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Mario:- Sí., pero mejor ·-···················a casa. Te anoto mi 
(ir) 

nueva dirección. 

2- Marque con una X la forma que considere se usa con 
más frecuencia: 

a) Lo traigo para vos. 
b) Saldré con vos. 
e) Hablan de vos. 
d) Vos me llamaste. 

1 Lo traigo para ti. 
1 Saldré contigo. 
1 Hablan de ti. 
1 Vos me llamaste. /TÚ mella-

maste. 1 Tú me llamastes. 
e) Tú sabes que lo espero. 1 TÚ sabés que lo espero. /Vos 

sabes que lo espero. 1 Vos sabés que lo espero. 1 Sa-
bés que lo espero. 

f) Quiero que volvás temprano. 1 Quiero que vuelvas tem
prano. 

g) Cuando conozcás el tema, hablaremos. 1 Cuando conoz
cas el tema, hablaremos. 

h) ¿Qué andás haciendo? 1 ¿Qué andas haciendo? 1 ¿Qué 
andái haciendo? 1 ¿Qué andáis haciendo? 

i) Supón que p;ano. 1 Suponé que gano. 1 Supónte que 
gano. 1 Suponéte que gano. 

3- Independientemente del uso, ¿cuál de las formas siguientes 
prefiere? 

a) Tú la conoces. 1 Vos la conocés. 1 Vos la conoces. 
b) La conoces. 1 La conocés . 

. e) No puedes hacerlo. 1 No podés hacerlo. 
d) Compra lo que te pido. 1 Comprá lo que te pido. 

4- ;, Usa usted expresiones como éstas? ¿En qué ocasión? 

a) Tú sabes que lo espero. 
b) Viajaré contigo. 
e) Lo trajo para ti. 
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5- ¿Opina usted que la escuela debería insistir en la difusión 
de 1 uso de tú en 1 Ufffi r de vos? ¿Por qué? 

6- Marque con una X la forma que debería enseñar la escuela: 

a) Yo canto 
TÚ cantas 
El canta 

- ¿Por qué? 

b) Yo canto 
Vos cantás 
El canta 

e) Yo canto 
Vos cantas 
El canta. 

7- ¿Cómo piensa que debe tratar el maestro al niño en 
el grado? 

* Escriba usted esta oración. 
* Escribe tú esta oración. 
* Escribí esta oración. 

8- En un discurso destinado a exhortar a un grupo de alumnos, 
¿cuál de los tratamientos siguientes elegiría?: 

* Jóvenes egresados, a vosotros os cabe el orgullo 
de formar la primera promoción de esta escuela. 

* Jóvenes egresados, a ustedes les cabe el orgullo 
de formar la primera promoción de esta escuela. 

* Jóvenes egresados, a ustedes os cabe el orgullo 
de formar la primera promoción de esta escuela. 

* Jóvenes egresados, a vosotros les cabe el orgullo 
de formar la primera promoción de esta escuela. 
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9- Para dar una orden a un ser familiar, ¿qué fórmula aplica
ría como más correcta?: 

* Salí ya de aquí. 
* Salga ya de aquí. 
* ¡A salir ya de aquÍ! 

* Sal ya de aquí. 
* Salgas ya de aquí. 

1 0- El uso de vos hacia una persona que no es del grupo 
familiar implica: 

* menosprecio a la otra persona, por diferentes 
causas. 

* deseo de informalidad. 

* igualación de niveles culturales, sociales, 
cronológicos u otros. 

* una costumbre tan arraigada, que resulta difícil 
prescindir de ella. 

* otras valoraciones. (Indique cuáles.) 

11- En el ejemplo siguiente, se pusieron los elementos en 
singular y, luego, se pasaron al plural. Haga usted lo mismo 
con el caso restante. 

* Yo vivo en el campo. 
Nosotros vivimos en el campo. 

* Vos sabés toda la verdad. 

12- En las siguientes oraciones, falta el verbo. Colóquelo 
según el modelo: 

¡ Ojalá él acabe pronto! 
¡Ojalá vos ..•.•................... pronto! 

¡Ojalá ella no tema nada! 
¡Ojalá vos no .••...•.•..••••.••. nada! 
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UNA PERSPECTIVA LINGUISTICA, 

TEÓRICo-METODOLÓGICA, EN LA COMPRENSION Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Introducción 

E/da Yolanda Andía de Peña 
Clara Prestinoni de Be/lora 

El presente artículo se relaciona con los PROYECTOS 
y DISEÑOS CURRICULARES relativos al ÁREA DE LENGUA 
que fijan como "objetivo básico" del proceso de ensefianza
aprendizaje la COMUNICACIÓN EFICAZ, mediante "estrate
gias de comprensión y producción de textos". Conviene 
asimismo precisar su alcance: las observaciones que sig-uen 
y las sugerencias posibles se refieren específicamente al 
MENSAJE ESCRITO VERBAL. La comunicación a través 
del "lenguaje oral" - que no consideramos - requiere otro 
tratamiento. La razón primordial de esta alternativa obedece 
a nuestra creencia en la gravitación del campo del lenguaje 
escrito en la organización curricular del área de lengua. 

En síntesis, en este trabajo reflexionamos acerca 
de los planteas teóricos lingüísticos y su proyección pedagógi
ca asumidos por "una" de las metodologías, vigente en los 
momentos actuales en la enseñanza de la lengua, nivel 
medio; por limitaciones obvias no se hacen especulaciones 
sobre otras estrategias posibles. Consecuentemente, el 
trabajo indaga sobre la problemática del estudio lingüístico 
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"en sí" (enseñanza de la gramática en sentido corriente) 
en los distintos niveles de la organización programática. 
Desde esta perspectiva, se deja abierto yn interrogante 
planteando la necesidad de una DEFINICION y REUBICA
CIÓN del enfoque de este campo lingüístico en los lineamien
tos curriculares de la enseñanza de la lengua. Finalmente, 
en relación con las experiencias educativas realizadas, 
presentamos una PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA. 

Generalizando, los programas educativos referidos 
privilegian el tra¡tamiento del len~uaje como t\CTIVIDAD 
DE COl\1PRENSION y PR9DUCCION respecto de lf). jrnpor
tancia asignada a la TEORIA GRAMATICAL. Esta afirmación 
es válida en cuanto a los "objetivos" perseguidos en la orien
tación programática de lengua, señalada precedentemente. 
En la concreción de las estrategias, la "teoría lingüística'' 
-considerada en algunos casos "subyacente"- adquiere valor 
"instrumental" y "operativo" y por lo tanto sirve de MARCO 
para la organización y puesta en práctica del "plan de activi
dades". 

Frente a las diversas justificaciones que fundamentan 
el carácter "instrumental" o de "marco" asignado a la "teoría 
lingüística", surgen determinados PLANTEOS que en parte 
constituyen la razón de estas notas. En primer lugar, UI)a 
de las dificultades radica en la CONCEPTUALIZACION 
v DELIMITACI6N del MARCO TEÓRICO LINGÜISTICO. 
¿,oué aspectos se abarcan con esta "denominación"? ¿Signifi
ca que para la consecución de la "comunicación eficaz" 
es "instrumental" y "operativo" el conocimiento del sistema 
de la lengua? Si aceptamos esta suposición, cabe preguntarse 
igualmente "qué niveles" comprende este sistema lingüístico: 
si es la oración su "límite" o si también el texto es "unidad 
gramatical" o de la lengua, y por lo tanto debe ser tratado 
como tall. Si la respuesta es negativa, las conclusiones 

(1) Un tratamiento de este tipo en: 
HERNANDEZ ALONSO, César. Gr.llática fUncional del espaft01. Madrid. 
Gredos. 19S4, págs. 37/51. Cap. 11: "Niveles y unidades de la 
lengua". 
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afectan ya al segundo planteo: ponen en dudA la validez 
de tomar como "marco teórico" del tratamiento del texto 
la "descripción oracional". Asimismo podrfamos preguntarnos 
si tiene cabida en un encuadre lingtiístico "oracional" sólo 
lo "sintáctico" o también lo "semántico-referencial" o lo 
"pragmático". 

Por otra parte, independientemente del "contenido" 
que se le asigne, resulta sustancial indagar acerca de la 
VALIDEZ y REAL OPERATIVIDAD que puede tener el 
conocimiento de lo que se entiende por "marco teórico" 
para lograr una "comunicAción eficaz". Es imprescindible 
"definir" esta situación, ya que el "planteo" cuestiona radical
mente esta "metodología de comprensión y producción 
de textos". 

Las consideraciones hechas y sugerencias posibles 
resultan por un lado de la "revisión crítica" de enfoques 
teórico-metodológicos representativos, realizados en "progra
maciones curriculares", "proyectos" para la enseñanza 
de la lengua, manuales. Asimismo, y en particular, de los 
"propios postulados educativos", proyectados en estrategias 
aplicadas sobre, todo en el nivel terciario. En síntesis, tal 
RASTREO CRITICO y las EXPERIENCIAS PERSONALES 
constituyen el "referente" mediante el cual se ha organizado 
el presente trabajo. 

Estas líneas están dirigidas al docente y futuro docente 
interesados en los problemas lingüísticos teórico-metodológi
cos planteados; en particular, a los responsables del planea
miento educativo. Tienen la intención de "advertir" sobre 
las dificultades existentes entre una posible metodología 
seguida en el tratamiento textual y el "marco teórico" 
que se postula. Asimismo conllevan el propósito de hacer 
exp1.Ícita la necesidad de REVISAR - para REFORMULAR 
con coherencia y rigor- los "contenidos programáticos" del 
área de lengua, en relación con los OBJETIVOS que se persi
guen. 
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PRIMERA PARTE 

" .. , 
1.1. EL "MARCO"TEERICO I..llfGUIS'nCO (Cuadro N° 1) 

TRATAMIENTO DE LOS NIVELES "TEXTUAL" Y 
"ORACIONAL" (Lingüística teórica) 

Considerando que, para el logro de la "comunicación 
eficaz", la teoría lingüística que sirve básicamente de "marco 
a la "actividad de comprensión y producción de textos" -en 
las propuestas metodológicas que analizaremos- es la de 
la "oración", constituye una cuestión de fondo el análisis 
de la problemática ORACIONAL en relación con el NIVEL 
TEXTUAL. 

Los intentos de "definir" o simplemente "caracterizar" 
y, a su vez, "delimitar" las unidades "oración" y "texto" 
son diversos: existe sobre el particular una extensa bibliogra
fía 2. Precisamente, éste ha sido uno de los problemas teóricos 
que debió enfrentar la llamada "Lingüística del texto" en 
sus primeros momentos. Desde la Óptica de este artículo, 
no resulta de interés explicitar tal problemática, sino FOCA
LIZAR DETERMINADOS ASPECTOS por su incidencia 
en la metodología que consideraremos. En otras palabras, 
conviene particularmente advertir sobre algunas dificultades 
detectadas con el propósito de lograr coherencia y rigor 
al proyectar los postulados teóricos al campo metodológico • 

. La oración: unidad de la "lengua" 

. Su problemática como unidad de •habfcr'. 

(2) Una síntesis en: 

BERNARDEZ, Enrique, IntrodUcción a la liftgiifsHQ del texto. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1982, págs. 90/100. Par. 3.4: "las diferen
cias entre el texto y la frase". 

LEWANDOWSKI, Theodor, 01ccionario de lingifstica9 Madrid, Cátedra, 
1986, pág. 355. "Texto y frase". 



Una Perspectiva LingüÍstica 155 

, , 
Acerca de la CARACTERIZACION DE LA ORACION, 

históricamente se han llevado a cabo intentos de "describir" 
esta unidad ubicándola ya en el "campo de la lengua" o 
bien en el del "habla". Como lógica consecuencia, los análisis 
que resultan son diferentes, según puede apreciarse revisando 
el material bibliográfico correspondiente. 

Cabe destacar que en estos estudios se ha insistido, 
a partir de Saussure, en el tratamiento de la "oración" 
corno UNIDAD DE LENGUA. En efecto, el concepto general 
de "unidad cerrada estructuralmente, manifestada en 'mode
los', 'tipos proposicionales', etc." ha sido encarado con criterio 
disímil por las diversas corrientes de la lingüÍstica. 

Por otra parte -siempre dentro de esta perspectiva 
de la "oración" corno "unidad de lengua"- el "nivel de descrip
ciÓn" y, corno síntesis de ésta, de "definiciÓn" puede apuntar, 
según los casos, al aspecto "formal-estructural", "sintáctico
relacional", "semántico", etc. Así se habla de "una construc
ción que no es constituyente de otra superior"; o bien, de 
"una unidad bipartita de sujeto/predicado"; o se pone de 
relieve "su autonomía semántica"... Por su parte, . estos 
"niveles" dependen del "criterio" predominante: lingüístico, 
lógico-filosófico, sicológico, semiótico, etc. 

Debemos tener en cuenta que, cuando se consideran 
los "rasgos semánticos" para caracterizar la "oración" como 
"unidad de lengua11

, resulta imprecisa su pertenencia al 
"campo de la lengua" o código, frente al del 11habla". Efecti
vamente, son ambiguas conceptualizaciones tales como 
"unidad con sentido completo o en sí misma 11

; incluso, "unidad 
con autonomía semántica". Cabe preguntarse si, en la carac
terización adoptada, es posible "descartar" supuestos de 
tipo "semántico-referencial o pragmático; por ejemplo, 
indtcaciones tácitas sobre la posible relación del hablante 
con los "hechos", entre los hablantes, etc. En otras palabras, 
¿el "tener sentido en sÍ11 o "autonomía semántica11 implica 
prescindir de esos 11aspectos" suministrados por la "situación 
de habla, a discurso? ¿Es posible ignorarlos al caracterizar 
la "oración" desde el punto de vista ,semántico"? 

El segundo ~nfoque planteado corresponde al tratamie!! 
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to de la ORACIÓN como UNIDAD DE HABLA. Desde este 
punto de vista, se utiliza el nombre de "enunciado" y se 
reserva el de "oraciÓn" (frase) para la descripción del fenó
meno lingüístico en el plano de la "lengua". Como "hecho 
de habla" es caracterizada, como unidad mínima, primaria 
o menor, por su CAPACIDAD DE ESTABLECER COMUNI-, 
CACION; es decir, trasmitir un mensaje CON CIERTA 
AUTONOMÍA lo relativamente independiente. Esta contingen 
cia o relatividad asignada a la "independencia" de la oracióñ 
(enunciado) obedece a que estrictamente, como "unidad 
actual del texto", está en relación de dependencia con 
las otras oraciones: desde el punto de vista "semántico
referencial" resulta imprescindible la "conexiÓn" para lograr 
la coherencia (cohesión) textual. 

A propósito de esta "indefiniciÓn", algJinos autores 
consideran a la "oraciÓn" como "UNIDAD LIMITE" entre 
el "estado de lengua" y la "situación de habla"3. Es decir, 
como "unidad de lengua" pueden determinarse claramente 
sus rasgos definitorios desde el punto de vista "sintáctico-
relacional" y "formal-estructural"; en cambio, en la conside
ración del aspecto "semántico-referencial" (comunicativo), 
surge su imprecisa posición "intermedia". Tal postura es 
coincidente con el principio de la "lingüística funcional" 
que afirma la inexistencia de una "separación tajante" 
entre "lengua" y "habla", tal como postulaba la orientación 
estrictamente saussureana. 

Por otra parte, al definir la oración como "unidad 
primaria de comunicación" sprge inevitablemente la proble
mática de su DELIMITACION frente al texto, cuyo rasgo 
esencial es ser "unidad (¿mayor?) comunicativa". En este 
último sentido, se le asigrta a la "oración" capacidad para 
establecer COMUNICACIÓN DIRIGIDA, es decir, dependen
cia para su comprensión de otras frases. Esta posibilidad 
de ser "abierta" contrasta con el carácter de "cerrado" 
dado al texto, Que por definición no tiene tal dependencia 

( 3) ROSETII, M. M. de y ZAMUOIO de MOLINA, B., La .-ltica ac:taal: 
nuevas d1.ens1ones. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, pág. 110 
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con otros textos4. Este rasgo se invalida o neutraliza cuando 
una sola oración forma el texto: una oración que no tenga 
"funciones comunicativas dirigidas" es, desde el punto de 
vista comunicativo, texto. 

En síntesis, la determinación de esta unidad en el 
plano del "discurso o habla" como unidad distinta del téxto 
es ambigua: no se presentan rasgos específicos diferenciado
res • 

. El texto: unidad de "habla" . 

. Su problemática como unidad de la "lengua" 

Respecto del TEXTO, la reflexión sobre los estudios 
teóricos realizados por especialistas S, lleva asimismo a 
consideraciones similares -en cierto sentido- a las expuestas 
sobre la "oración", pero, desde la perspectiva de nuestro 
enfoque, con resultados distintos. En efecto, el análisis 
del texto se encara también como "unidad de habla" y como 
"unidad de lengua". No obstante, se ha insistido en su caracte
rización como "unidad del habla o discurso"; en segundo 
lugar, el nivel de análisis predominante ha sido el "lógico
semántico-referencial" y "pragmático" frente al "sintáctico 
y estructllral-formal", perspectivas consideradas en particular 
en el estudio de la oración. 

La preocupación por delimitar al texto como UNIDAD 
DE LENGUA o UNIDAD GRAMATICAL se hace sobre todo 

(4) BERNARDEZ. Op. Cit., págs. 94/96 

(5) BERNARDEZ, Op. Cit . . 
Sobre el particular conviene destacar el carácter básico de "intro-
ducción" a los estudios de la "lingüística del texto": en esta 
dirección se analiza en el libro. en fonna extensiva e intensiva. 
el "texto" en el marco de la "comunicación humana". 

LEWANDOWSKI, Op. Cit. 

Todos los artículos referentes al "texto" resultan altamente 
descriptivos. 
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evidente en los "orígenes del estudio lingüístico del texto'r6. 
Precisamente este enfoque surge como "una ampliación 
necesaria" de la gramática, oracional o de la lengua. En 
los primeros trabajos existen intentos de explicar "hechos 
sintácticos y semánticos no descriptibles en el nivel oracio
nal''. Para este momento de la "lingüística del texto", que 
se conoce con el nombre de "transfrástica" o "TRANSORA
CIONAL", el texto es básicamente UN CONJUNTO Di. 
FRASES (oraciones), un nivel (más) de estructuración de 
los elementos lingüísticos; es decir, un nivel "superior" 
de la lengua, pero no radicalmente distinto de los otros: 
palabra, oración, etc. Consecuentemente, dentro de esta 
tendencia, se adoptan en un primer momento "ideas" y 
"métodos" de la gramática centrada en el estudio de las 
unidades de la lengua ("generativa" y más raramente, "estruc
tural"). Pero como la "gramaticalidad" del texto es distinta 
de la "gramaticalidad" de la oración, surgen inconvenientes 
en la "caracterización" y "delimitación" al no caber la 
posibilidad de señalar con rigor las condiciones que hacen 
del texto "un nivel superior de la lengua"7. 

Este enfoque del texto, desde la perspectiva de 
un "entretejimiento de frases", tenía que desembocar en 
un "conflicto" ya que la "simple suma" de oraciones no 
es condición para que exista un texto. 

En segundo lugar, otro factor decisivo es la entrada 
(más exactamente, re-entrada") en los estudios lingüísticos 
de la "semántica" referencial y de la "pragmática". Asimismo, 
la consiguiente vinculación de la lingüística con otras discipli
nas y, por ende, el rechazo de la estricta oposición -manteni
da durante algunas décadas- entre lo "lingüístico" y lo "no 
lingüístico" son causa de la evolución hacia otros "modelos": 

(6) BERNAROEZ, Op. Cit. pág. 23 y sgtes. 

(7) Cf. infra pág. 9. 
Sobre un tratamiento distinto de "los niveles y unidades de la 
lengua" superiores a la "oración" puede consultarse: 

HERNANOEZ ALONSO, Op. Cit. pág. 37 y sgtes. 
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el texto es considerado, en primer lugar, UNIDAD COMUNI
CATIVA y secundariamente como "conjunto de frases". 

De este modo, sin que se abandonen en parte los 
intentos de caracterizarlo como "nivel superior de la lengua", 
va adquiriendo relevancia su análisis como UNIDAD DEL 
HABLA o DISCURSO, centrado tal estudio en su carácter 
de "unidad comunicativa". A partir de éste, el texto será 
EL RESULTADO GENERADO POR EL ;'DINAMISMO AC
TUANTE DE LOS ELEMENTOS IMPLICITOS EN TODA 
COMUNICACIÓN HUMANA"8. 

Se estudiará luego, en consecuencia, cómo "operan" 
esos elementos en el texto; cómo se manifiesta la "enuncia
ción" en el "enunciado" por medio de "marcas" lingüísticas: 
sea por formas gramaticales específicas o generadas por 
la "enunciaciÓn" ("Índices" de persona, indicaciones hacia 
el objeto designado, paradigma de las formas verbales deter
minadas a partir del "yo", etc.); ya sea por formas que 
encuentran en la "enunciación" las condiciones necesarias 
(aparato de "funciones" como la interrogación, la aserción, 
formas de persuasión; todo tipo de "modalidades formales"; 
algunas pertenecientes a los verbos, como por ejemplo, 
los "modos" (subjuntivo, optativo); otras de carácter "lógico" 
("sin lugar a dudas", ''ciertamente", etc.) o bien "apreciativas" 
("desgraciadamente", "por suerte", etc.).9 

De las reflexiones precedentes, acerca de los estudios 
teóricos sobre el texto, surge en primer lugar -como en 
el caso de la oración- una cierta imprecisión en los "límites" 

( 8) LAMI QU I Z Vi da 1 y otros, la lengua en los textos. Se vi 11 a, 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1985, pág. 23 

(9) Sobre el tema: 

DUCROT O. y TODOROV T., Diccionario enciclopédico de las ciencias 

del lenguaje, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, págs. 364/368. "La 

enunciación". 

NARVAJA de ARNOUX E. y ZAMUDIO de MOLINA B., El~ntos de 5elliolo

gi'a y análisis del discurso. Unidad Ill: "Enunciación y enunciado". 
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de su tratamiento: "La correspondencia del texto como 
parte de la lengua o del habla suele hacerse en forma poco 
clara y contradictoria"lO. 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo sintetizado 
precedentemente sobre el análisis "lingüístico" que se le 
quiere dar al texto -análisis que especialmente los lingüistas 
quieren rescatar-, el aporte teórico de la gramática transora
cional sólo es válido en cuanto que suministra en particular 
una "infraestructura" conceptual que permite el manejo 
del metalenguaje y un procedimiento más "reflexivo" acerca 
de un objeto, el texto, de cuyo análisis queda sustancialmente , / 

MARGINADA la extensa PROBLEMATICA de la ORACION, 
al volcarse el interés hacia otros campos del lenguajell. 

Respecto de esta afirmación sobre la compleja RELA-
/ 

CION ENTRE EL TEXTO Y LA FRASE (oración) es convenien 
te hacer algunas precisiones. 

Sistematizamos primeramente la breve descripción 
del problema que hace Lewandowski 12. El planteo radica 
básicamente en la cuestión de si las frases son o no constitu
yentes del texto; es decir, si lo son en el "mismo sentido" 
que la oración se relaciona con sus partes o miembros inte
grantes (morfemas y grupos de morfemas). Casi todos los 
lingüistas citados asumen una "POSTURA NEGATIVA: 
"Las frases no son constituyentes del texto como los morfe
mas de la frase"; o bien, "no existen niveles lingüísticos 
por encima del nivel de la frase que puedan dar a las frases 
posiciones en el sentido sintagmático"; por lo tanto, no 
es posible "describir los textos mediante la sintagmática 
de frases, sino mediante sintactemas comunicativos semánti
cos". Por el contrario, partiendo del "proceso cognoscitivo 
elemental de la predicación", se adopta un CRITERIO POSI
TIVO al considerar que "la frase debe ser el objeto central 
de estudio de la lingüística del texto". 

(10) LEWANDOWSKI. Op. Cit. pág. 355. 

(11) Cf. infra pág. 14 

(12) LEWANDOWSKl. Op. Cit., pág. 355. 
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Una revisión más profunda del problema la hace 
Bemárdez13 al sostener que el "salto" de la frase al texto 
es de diferente tipo que el del ·sintagma a la frase. "Para 
explicar la "gramaticalidad" de un texto sería necesario 
y suficiente -para una lingüística del texto transfrástica
especificar las condiciones en las que es posible unir frases 
u oraciones; por otra parte, éstas a su vez deberían ser 
'gramaticales' ellas mismas. Sin embargo, un texto puede 
ser inaceptable, agramatical, aun cuando las frases que 
lo componen sean perfectamente gramaticales; si bien, 
para que un texto sea gramatical sus frases componentes 
deben serlo también... A diferencia de la frase, el texto 
posee CONDICIONES DE GRAMATICALIDAD que no son 
básicamente sintácticas, sino muv FUNDAMENTALMENTE 
SEMÁNTICAS Y PRAGMÁTICAS... Es pues evidente la 
dificultad de considerar al texto como un nivel más por 
encima del oracional, sin añadir al mismo tiempo que se 
trata de un nivel radicalmente distinto de los demás." 

Finalmente representamos -mediante la combinación 
de técnicas abstractivas lógico-sintetizadoras: "cuadro 
relacional de doble entrada" con movimiento interno, propio 
de un "diagrama"- la problemática teórica lingüística expues
ta acerca de la caracterización v delimitación de las unidades 
"texto" y "oración''. · 

1.2. PROYECCION DE LA PROBLEMATICA AL CAMPO 
METODOLOGICO (Lingüística aplicada) (Cuadro N ° 3) 

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente 
nos. interesa considerar la aplicación de la problemática 
lingüística teórica -que hemos revisado críticamente en 
el punto anterior- en el CAMPO METODOLÓGICO: específi
camente, el tratamiento de las unidades ''texto'' v "oración" 
en las estrategias de "comprensión y producciór{ de textos 
en lengua escrita''. 

(13) BERNARDEZ, Op. Cit. páy. 37 y sgtes. 
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. Perspectivo general 

A modo de "introducción" y en lÍneas generales14, 
podemos señalar que dicha propuesta metodológica sobre 
"textos" se entronca sin lugar a dudas con la problemática 
teórica analizada. 

En primer lugar, algunas propuestas15 están encuadra ... 
das en la dirección de la 11lingüística del texto TRANSORA
CION AL" y consecuentemente en el análisis del texto como 
CONJUNTO DE ORACIONES. Planteo que, centrado en 
la "estructura de superficie", vincula en forma mediata 
o inmediata el tratamiento textual con el de la oración. 

En busca de un enfoque más integral, a partir de 
la "macroestructura" o 11estructura profunda, -exteriorizada 
en una específica "estructura de superficie" -otras propues
tas16 consideran al texto como UNIDAD COMUNICATIVA, 
enfoque característico de la LINGÜÍSTICA DEL TEXTO 
propiamente dicha. En estos casos, se postula, al llevar 
a cabo las estrategias de comprensión y producción de 
textos, una cierta desvinculación con la "gramática oracio
nal". 

(14) Para este punto téngase en cuenta el cuadro N° 3, pág. 21. 

(15) Para esta aplicación pedagógica: 
ROSETTI M. M. de, Castellano actual 1, 2 y 3, Buenos Aires, Kape
lusz, 1973 

LACAU-ROSETTI, Nuevo Castellano 1, 2 y 3, Buenos Aires, Kapelusz, 
1982. 

PACHO GARCIA S. y ZAMUDIO de MOLINA (como coordinadores) y otros, 
Gui'¡s de estldio, Lengua y Litentura. Buenos Aires, Docenci~, 
1978 y 1979. 

(16) Sobre este enfoque: 

ROSETTI M. M. de y MARTINEZ E. A. de, El discurso ini'cnwltiwo 
de grado cero, Enfoque prag11Ít1co. Buenos Aires, Kapelusz, 1985. 
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Asimismo -en relación con los "modelos teóricos 
textuales" delineados por cada una de las dos tendencias 
de la lingüística del texto también pueden diferenciarse 
estos enfoques pedagógicos según el OBJETIVO GENERAL 
al que apuntan en la enseñanza de la lengua: entrenar el 
lenglJ!lje como instrumento o vehículo de la COMPETENCIA 
LINGUÍSTICA, en el primer caso; de la COMPETENCIA 
COMUNICATIVA~ en el seg\Dldo17 • 

. Perspectiva específica: 

Su análisis en tendencias lingüísticas del medio 

En cuanto a la consideración de esta problemática 
en nuestro medio, es representativa la CORRIENTE LINGÜÍS
TICA orientada por ANA MARÍA BARRENECHEA18 por 
la trascendencia de los proyectos pedagógicos llevados 
a cabo en el "área de lengua", algunos de ellos en forma 
experimental. 

Con el propósito Último de poder interpretar la posi
ción asumida por este grupo de estudio frente a la problemá
tica planteada, describiremos primeramente su trayectoria, 
a partir de 1958, considerando, en cuanto a la "fundamenta
ción teórica" de sus postulados, la concepción básica del 

(17)Aunque estrictamente fuera de las líneas señaladas, conviene 
tener en cuenta para "la comprensión de un texto" -en esta presen
tación general- la propuesta presentada en: 

ALLIENDE F., La c_,rensiÓft de la lectura y su desafio. en "Lectura 
y Vida", Revista Latinoamericana de Lectura, Año 3, N° 3, marzo 
de 1_g82, págs. 4/22. 

(18} Sobre el tema: 

ROSETTI M. M. de y ZAMUDIO de MOLINA B., La grallática actual: 
nuevas di~ensiones, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979. 

En cuanto a los "proyectos pedagógicos" son definitorios: 

"Li neami en tos curriculares" ( 1972) 
"Contenidos minimos" (1977 y 1978). 
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lenguaje y las fuentes; en la "proyección educativa" tendre
mos en cuenta los principios pautadores del enfoque gramati
cal adoptado y los objetivos generales perseguidos en la 
enseñanza de la lengua, nivel medio. 

Para facilitar la ''lectura comprensiva" de los conteni
dos de los DOS ASPECTOS encarados- "descripciÓn" del 
movimiento para il)terpretar lu~go la "posición" asumida-, 
trasladamos a'· SINTESIS GRAFICO-VERBAL, en primer 
lugar, las líneas que sugieren desde los distintos ángulos 
el movimiento seguido "hacia la lingüística del texto" (CU A
DRO N o 2); por otra parte, la proyección del planteo teórico 
-representado precedentemente en el cuadro N° 1- al "campo 
metodológico", en particular la ubicación de los "modelos" 
propuestos para la "comprensión y producción de textos" 
(CUADRO N° 3) • 

. Descripción del movimiento: 

Etapas y caracterización lingüistica teórico-metodo
ló9ica (Cuadro N° 2) 

El enfoque adoptado por este grupo de estudio en 
la década del 60 dio lugar, en una primera etapa, a la "GRA
MÁTICA ESTRUCTURAL DESCRIPTIVA" centrada en 
la descripción del "nivel oracional", desde 18' perspectiva 
"sintáctico-relacional" y "formal-estructural". Es decir, 
esta propuesta teórica enfatiza en ese momento la "descrip
ción estructural del sistema gramatical (del español) con 
una sistematización rigurosa de las categorías sintácticas", 
a partir de la estricta delimitación de los campos morfológi
co, sintáctico y semántico. 

Los principios lingüísticos sustentados, con intenciÓJ! 
pedagógica, se apoyan en primer lugar en la concepción 
saussureana del lenguaje como SISTEMA DE SIGNOS. Asimis
mo, en "al~unas orientaciones de A. Alonso y de A. Bello, 
pero tambien en la teoría "formalista" del Círculo de Copenh~ 
gue (el lenguaje como "puro sistema de formas"), encabezado 
por L. Hjelmslev, quien destacó la importancia de las funcio-
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nes o relaciones lingüísticas para definir las categorías 
del lenguaje". Se reconocen "algunas concepciones del estruc
turalismo norteamericano, en especial de L. Bloomfield". 
Por Último, según se afirma, la gramática transformacional 
de Chomsky "sólo influye en el carácter dinámico de la 
'gramática actual', manifestado en sus planteos didácticos, 
en las actividades escolares; no, en sus fundamentos teóri
cos-"19. 

Ahora bien, esta concepción del lenguaje como "siste
ma de signos" se proyecta en el plano educativo mediante 
el enfoaue g-ramatical adoptado: PREDOMINIO DE LA , , 
GRAMATICA OR'ACION AL DESCRIPTIVA, nivel SINT ACTI
CO. Y, consecuentemente, en los objetivos que se persiguen: 
CONOCER LAS UNIDADES DEL SISTEMA. En la revisión 
del movimiento que hacen las autoras, se señalan también 
objetivos que marcan la entrada de una concepción "dinámi
ca" de la gramática: conocer no sólo las "unidades" de la 
lengua, sino también sus "combinaciones" con el propósito 
de lograr el manejo productivo de "patrones" en el nivel 
"oracional". Y, en sentido general, favorecer el pensamiento 
OPERATIVO. 

En la década del 70, el "esquema teórico" del lenguaje 
propuesto en los primeros momentos-"puro sistema de for
mas"- evoluciona por una compleja red de influencias hacia 

(19) ROSETTI-MOLINA, Op. Cit., págs. 12, 29 y 13 respectivamente. 

Respecto de esta última cita conviene aclarar que la 
afirmación hecha deja de lado el CAMBIO RADICAL que significa 
hacer entrar el campo "operativo" o dinámico: este "giro" en 
la fundamentación teórica -y en su proyección pedagógica- provocó 
el tonsiguiente DECRECIMIENTO DE LA PRIMACIA asignada al CAMPO 
DESCRIPTIVO: asimismo, un "deslizamiento" de la SEMANTICA junto 
a la perspectiva considerada "sintáctico-relacional". En otras 
palabras, no puede desconocerse la influencia del "generativismo" 
en la evolución hacia las "NUEVAS DIMENSIONES" de la gramática, 
hacia los nuevos planteos teóricos, particularmente consideraciones 
LOGICO-SEMANTICAS, vinculadas en forma inmediata con el tratamiento 
del TEXTO. 
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NUEVOS MODELos20, en estrecha relación con la concep
ción del lenglll}je que se va arraigando: como MEDIO DE 
COMUNICACION. En síntesis, todo hecho lingüístico es 
un "hecho de comunicación" y, por lo tanto, un fenómeno 
SOCIAL. 

Precisamente, además de la relación con el "generati
vismo", otros "contactos", en particular la vinculación 
con la Escuela de Praga (lingüística funcional) y con la 
"semiótica del texto", provocan REPLANTEO DE CONTENI
DOS en el enfoque gramatical adoptado y en los OBJETIVOS 
que se quieren lograr. 

Desde el primer punto de vista, conviene destacar 
primeramente que considerar el lenguaje como "hecho 
comunicativo" implica apuntar a su PRODUCTO NATURAL, 
el TEXTO (oral o escrito). 

En consecuencia, en relación con los postulados 
básicos de la "lingüística funcional", por un lado, se cuestiona 
el PRIVILEGIO asignado a la "descripción del plano sintáctico 
de la oración", al ponerse de manifiesto la INSUFICIENCIA 
de este criterio según la "nueva" concepción del lenguaje. 
De este modo, reactualizando el plano del c9ntenido del 
signo lingüístico, SE AMPLIA LA DESCRIPCION ESTRUC
TURAL DEL SISTEMA GRAMATICAL ORACIONAL hacia , 
el CAMPO SEMANTICO. 

Por otra parte, tomar en cuenta un "SISTEMA FUN
CIONAL"21 significa poner el acento en la FUNCIÓN COMU
NICATIVA del lenguaje y por lo tanto, desplazar el interés 
hacia el aspecto SEMANTICO-REFERENCIAL del nivel 

(20) Usamos esta denominación de "nuevos modelos• -que apunta 
hacia una cierta indefinición entre los "momentos" y no, la separa
ción terminante en tres etapas cronológicas propuestas en el 
trabajo. 

(21) Según los postulados de la "lingüistica funcional•: •un 
sistema de medios de expresión que sirven a fines comunicativos" 
(Lewandowski, op. cit. págs. 116,167 y 214). 
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TEXTUAL y, asimismo, al PRAGMKTICO: en definitiva, 
el texto como "hecho lingüÍstico" se conforma en las circuns
tancias precisas de su aparición; es decir, la "función comuni
cativa" del lenguaje SÓlo puede evaluarse en relación con 
la situación comunicativa real. 

" La apertura hacia esta pespectiva PRAGMATICA, 
por su parte, abre otras posibilidades. Así, la necesidad 
de distinguir NIVELES dentro del lenguaje (general regional; 
formal/informal; etc.) para lograr la "comunicación eficaz": 
la consecución de la eficacia en la comunicación depende 
del "manejo" de estos "niveles" por parte de los hablantes. 
"Niveles" que, en, definitiva, se relacionan a su vez con 
los distintos "factores constitutivos" de la situación concreta 
de comunicación (quién habla, a quién se habla, dónde, 
etc.) y por consiguiente con el CONTEXTO. 

Asimismo la vinculación natural entre el "fenómeno 
comunicativo lingüístico" y la "comunicación no lingüística", 
presentes ambas habitualmente en cada situación "pragmáti
ca" y la atención particular que se le da al análisis del 
"contexto" lleva a implementar el concepto de COMUNICA
CidN INTEGRAL (inter-relación entre sistemas de comunica
ción lingüÍsticos y no lingüísticos) en los niveles pedagógicos 
de ejercitación. Esta concepción permite el logro de insertar 
la propuesta educativa en el "trabajo interdisciplinario" 
y, desde el punto de vista científico, encuadrarse en "la 
tendencia generalizada de las ciencias actuales: de SISTEMA
TIZAR, RELACIONAR e INTEGRAR CONOCIMIENTOS"22. 

En cuanto a los OBJETIVOS -segundo punto de vista
se propone como "general" el ENTREN AMIENTO en la ' , COMPRENSION y PRODUCCION de TEXTOS o mensajes, 
para INSERTAR (objetivos "mediatos") con EFICACIA 
al sujeto en una situación real de comunicación y favorecer, 
asimismo, la PERSPECTIVA INTEGRADORA. 

A esta finalidad OPERATIVA perseguida en el nivel 
TEXTUAL -desde la faceta de los "objetivos"- se le subordina 

(22) BERNAROEZ, Op. Cit., pág. 245. 
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implícitamente el propósito de CONOCER v OPERAR 
con las "unidades de la lengua", nivel ORACIONAL. 

En la página siguiente, sintetizamos lo expuesto 
mediante una REPRESENTACIÓN gráfico-verbal. 

. Proyección al plano metodológico - tratamiento del texto- d_e 
la problemática de tos estudios lingüísticos teóricos(Cuadro 
N° 3) 

Nos interesa considerar cuál es la DIRECCIÓN asumi
da por este "grupo de estudio" -cuya trayectoria hemos 
descripto- acerca de las "posturas" que pueden adoptarse 
en la aplicación de postulados teóricos de la "lingüística 
del texto" al campo metodológico, específicamente la rela
ción TEXTO- ORACIÓN. 23 

A través de la "revisión crítica" de esta corriente, 
nos hemos ido acercando a una TEORfA TEXTUAL proyecta
da en estrategias de "comprensión y producción" que toma24, 
en gran medida, como "enmarque" de FUNDAMENTA,CIÓN 
TEO"RICA el enfoque ESTRUCTURAL de la GRAMATICA 
ORACIONAL. 

Respecto de esta afirmación general, destacamos 
la existencia de VARIANTES en el MODELO de textos 
propuesto, no sólo surgidas por un proceso natural de evolu
ción, sino también impuestas por otras "circunstancias". 

En primer lugar, puede hablarse de un "modelo tex
tual"25 condicionado por una serie de razones, entre las 

(23) Cf. págs. 8/9 

( 24) Cf. supra 1 o dicho sobre .Mobjeti vos". 

(25) Este enfoque se presenta en: 
ROSETII, M. M. de, Castellano act•l, l.engaje y co.nic:ación 
1, 2 y 3, Buenos Aires, kapelusz, 1973/1974. 
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que se destaca la gravitación de la HERENCIA dejada por 
el PREDOMINIO DE LA LINGUÍSTICA ORACIONAL DEs
CRIPTIVA, durante varias décadas en nuestro medio, en 
los diferentes niveles del quehacer educativo, específicamen
te en la formación lingüística de los profesores de ensefianza 
media. Entre otras, por la necesidad práctica e, inmediata 
de ADECUACIÓN A LOS LINEAMIENTOS TEORICOS del 
currículo vigente. Asimismo -asumiendo implÍcitamente 
una postura en favor del estudio lingüístico descriptivo-, 
como postulación de: la creencia en la necesidad de un 
CONOCIMIENTO del CÓDIGO EN sí26, independientemente 
del posible valor "instrumental" respecto del objetivo general 
perseguido. 

En cuanto a su "caracterización", desde el punto 
de vista "teórico", la propuesta de este "modelo" está enmar
cada en los lineamientos de la "lingüística del texto" TRAN
SORACIONAL27. Y, consecuentemente, en la postulación 
del texto (unidad de la lengua, gramatical) como "nivel 
superior", pero no radicalmente distinto de las otras unidades, 
por ejemplo, de la oración. 

No obstante, en la proyección educativa, se separa 
explícitamente -al detallar los contenidos programáticos-

" el enfoque de la "ORACION COMO UNIDAD DE LENGUA" 
del tratamiento del "TEXTO COMO UNIDAD DE HABLA", 
denominados respectivamente "estudio sistemático de la 
lengua" (oración) y "estudio sistemático del discurso" (texto). 

Encarada así la propuesta, no resulta evidente la 

(26) Cf. lo expuesto en: 

KOVACCI, Ofel ia, lengua l. Buenos Aires, Huemul, 1980, pág. 5 
( Int.roducci ón) 

PACHO GARCIA, S_. /ZAMUDIO de MOUNA, B., El desarrollo del pensa
.-lento y la expresión en la enseñanza de la lengua a partir de 
los estudios actuales sobre el lenguaje y la didáctica, en "Conclu
siones y disertaciones de expositores invitados". JIMEC, Mendoza, 
UNC, F. F. y L •• 1984 

(27) ROSETTI/MOLINA, Op. Cit., pág. 107 y sgtes. 
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, 
ARTICULACION entre los NIVELES "TEXTUAL" y "ORACIO
NAL", de modo que se posibilite la convergencia en los 
postulados teóricos respectivos y en el objetivo general 
común, fijado para la enseñanza de la lengua. 

Por la marcada influencia de la ''lingüística del texto" 
(entre otros, Van Dijk) se MODIFICA luego -siempre dentrQ 
de la caracterización general señalada- la PROPUESTA 
sobre el MODELO de texto28, en la proyección pedagógica 
de la problemática.Específicamente, se "amplía" su campo 
de análisis hacia nuevas perspectivas, sobre todo hacia 
la compleja dimensión del CONTEXTO, como factor decisivo 
para la comprensión y elaboración. 

La distinción de "DOS DIMENSIONES" en el estudio , 
del texto, como ENUNCIADO y en la ENUNCIACION, 
da cabida -desde la primera perspectiva- al enfoque que 
se venía implementando; y desde la segunda, a un planteo 
desvinculado de la problemática oracional, centrado en 
la múltiple realidad del fenómeno comunicativo: "análisis 
del discurso teniendo en cuenta los factores que intervienen 
en el acto de enunciación; o dicho de otro modo, teniendo 
en cuenta los factores que intervienen en su producción, 
especialmente el locutor y el receptor"29. 

, 
En síntesis, un enfoque HIBRIDO que no define para 

el NIVEL ORACIONAL un papel sustancial dentro del desarro 
llo programático de ''lengua". Sí, en cambio, procura para 
el TEXTO un análisis DINÁMICO, INTERDISCIPLIN ARIO 
y ACTUALIZADO, situación que evidencia la constante 
preocupación, por parte del grupo, de trasladar al campo 
metodológico los estudios recientes sobre la problemática 
textual. Es decir, se avanza hacia el TEXTO como UNIDAD 
COMUNICATIVA, pero -simultáneamente a éste se le "aco-

(28) LACAU/ROSETII, luew Clste11no. Lenga 1 lfteretara. 1, 
2 y 3, Buenos Aires, Kapelusz, 1980, 1981 y 1982. 

(29) LACAU-ROSETTl 3, Op. Cit., p4g. 104. 
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pla", en forma no clara, una síntesis compleja de las nociones 
básicas dejadas por la lingüística descriptiva oracional. 
SIN ESTABLECER CON CLARIDAD Y RIGOR -lo que 
resulta realmente grave- el SENTIDO y VALOR de tal 
enfoque • 

• El enfoque pragmático del texto 

Finalmente, conectado en parte con el tratamiento 
del texto como "enunciado" y en la "enunciaciÓn", se presenta 
a nivel de "trabajo de investigación" -no en el o)ano de 
la proyección educativa- un ENFOQUE PRAGMAnco30 
del texto, desligado de la "problemática oracional" y sin 
los "condicionamientos" señalados en los casos anteriores. 
Esta consideración se lleva a cabo sólo a nivel de "análisis" 
o de comprensión. 

El texto, considerado básicamente UNIDAD REAL 
COMUNICATIVA, es caracterizado desde cuatro puntos 
de vista: "semántico" (conceptual y, en particular, referen
cial), "lógico" (aspecto no tratado en profundidad según 
se afirma), "pragmático" y "lingüístico". En cuanto a este 
último rasgo, el estudio se da a nivel de "estructura de 
superficie", como "MARCO TE6iUCO SUBYACENTE": 
sólo aparecen breves referencias al plano oracional y se 
insiste particularmente en las "marcas" lingüísticas de 
la "enunciación" sobre el "enunciado". 

En este nuevo análisis, "importa especialmente la 
PRAGMÁTICA porque es en el USO REAL y en el COMPOR
TAMIENTO DE LOS USUARIOS donde hallamos la CLAVE 
para la mejor comprensión; por lo tanto, es aun más REL E
V ANTE LA DIMENSIÓN PRAGMÁTICA de la semiótica 
que'la sintáctica o la semántica ... "31 

(30) Presentado en: 

ROSETTI M. M. de/MARTINEZ, E. A. de. El discurso infor~ativo 

de grado cero. Enfoque pra~tico. Buenos Aires, Kapelusz, 1985. 

(31) ROSETTI/MARTINEZ, Op. Cit., pág. 9 
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Destacamos, a propósito de estas afirmaciones, 
el "giro" tomado en la forma de encarar la "DESCRIPCI6N" 
que se busca (tal como se manifiesta explícitamente). "El 
interés por el lenguaje", en este caso, no es ya "la organiza
ción sistemática" del idioma, sino la del LENGUAJE COMÚN, 
la del simplemente usuario de una lengua nativa: " ... Al 
usar una lengua somos conocedores de una serie de reglas, 
de mecanismos, de símbolos, de referencias, de relaciones· 
de oportunidad y de intenciones en las que NO SIEMPRE 
PENSAMOS pero que APLICAMOS en la medida en que 
en cada caso acertamos en hacer con el lenguaje lo que 
queremos ••. Dado que el lenguaje nos torna más eficientes, 
con él hacemos mucho más QUE HABLAR y todos som~s, 
por lo menos, usuarios de una lengua; UN A DESCRIPCION 

" " Y /0 EXPLICACION DEL "LENGUAJE COMUN" parece 
EL PUNTO DE PARTIDA de cualquier disciplina ..• "32. 

Ahora bien, esta "ausencia" de interés por el "plano 
descriptivo oracional" (organización sistemática del idioma) 
CUESTIONA implícitamente el "PAPEL" y OPERATIVIDAD 
de este nivel dentro del tratamiento del texto que se hace 
en la proyección pedagógica (modelos anteriormente 
analizados), ya que desde el punto de vist9 específicamente 
"lingUístico", se trabaja con una TEORIA GRAMATICAL 
SUBYACENTE. 

Cabe esperar, en adelante, según la trayectoria 
de este grupo de estudio, la aplicación INTEGRAL de este 
planteo teórico al nivel pedagógico. Y ,.../.como repercusión 
inevitable y, necesaria, una "DEFINICiuN" ACER;9..A DE 
LA FUNCION Y OPERATIVIDAD DE LA LINGUISTICA 
DESCRIPTIVA ORACIONAL en la enseñanza de la lengua. 

Lo destacado es nuestro. En cuanto a la palabra "semántica" enten
demos que está usada con el valor de "semántica conceptual", 
no "referencia 1". 

{32) ROSETTI/MARTINEZ, Op. Cit., págs. 10/11. 
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,...---- Propuestas 
~--------ESPECÍFICA (Grupo de estudio orientado por .-\.!\f.B.l1----------------. 

con aplicaciÓn pedagó!tica __, .--Propuesta de investigación 

PRIMER "MODELO" TEXTUAL 
• Enfoque teórico: 

El texto como CONJt'NTO DE ORACIONES, 
nivel superior, no radicalmente distinto. 

• Aplicación pedagógica: 

Separación entre "estudio sistemático de la oración" 
como unidad de ''lengua" y "estudio sistemático del 
texto" como unidad de "habla": 

para el tratamiento textual. 

. Conclusión: 

Dificultades en la "articulación'' entre los niveles 
"textual" y "oracional". (2} 

''MODELO" TEXTUAL 1\!0DIFIC .-\DO 
. Enfoque teórico: 

HACIA EL TEXTO como l'NIDAD C0l\1L'NICATIVA 
Inclusión destacada del "contexto" 
(respecto del ler. enfoque) 

. Aplicación pedagógica: 
Distinción de "dos dimensiones": 
. el texto como "enuncia®": 

(correspondencia con el ler. enfoque) 
. el texto en la ''enunciación": 

análisis de las "marcas" lingüísticas \operadores) 
(desvinculación con la problemática oracional) 

. Conciuswnes: enJoout> "hídrico" 
. Sm ''definición" del ''papel'' v "operatividad" 

del nivel oracional . 
. Análisis "llngüísttco", "difU}mico" e "interdiscioli-

nario" acl texto. coo caractf'r relevante. · 

-
ENFOQUE PRAGMÁTICO DEL TEXTO 

. Como UNIDAD REAL DE C0:\1l1NICACIÓN 
Su caracterización: 
• semántic~referencial. 
. lógica (no tratada). 
• lingüística: como marco teórico 

SUBYACENTE, 
• PRAGMÁTICA: según "marcas" lingüÍsti

cas (operadores) 

. Conclusiones: 
• El texto como "producto" del dinamismo 

actuante de Jos elementos de la situación 
comunicativa concreta . 

• Cuestionamiento implÍcito del "papel" 
y "operati_v)dad" del niv~l oraci0118l en lB 
comprens10n y proaucc1on ae textos. 

Observaciones: (l) Este aspecto del cuadro en RELACIÓN con el Cuadro N° l. (2) \'incular con las líneas de relación entre texto y oración (Cuadro N• 1) 
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SEGUNDA PARTE 
.. ~ 

HACIA UNA PROPUESTA LINGUIS11CA ABIBRTA, , , 
TBORJCO-METODOLOGICA. EN LA PERSPECTJV A DE LA 

COMUNICACIÓN 

La PRIMERA PARTE del presente "artículo" marca 
cronológica y reflexivamente los criterios pautadores para 
una interpretación más coherente de los lineamientos genera
les correspondientes a la PROPUESTA PERSONAL. 

En relación con lo expuesto, dentro de ese marco 
problemático, ASUMIMOS como OBJETIVO GENERAL 

~ . 
el logro de una COMUNICACION EFICAZ mediante el 
USO DEL LENGUAJE como instrumento o vehículo de 
la COMPETENCIA COMUNICATIVA3:r. De esta manera, 
el posible usuario -el alumno-, podrá insertarse adecuadamen
te en una situación comunicativa concreta. El "objetivo" 

~ 

planteado se cumple en la INTERPRETACION Y PRODUC-
Cio'N DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA INFORMATIVA, 
esencialmente relativo al currículo de la carrera afectada. 

Por otra parte, la elaboración de la "proQuesta", 
así como su fase operativa, debe partir del DIAGNÓSTICO. 
Sobre el particular, se tiene en cuenta la situación socio
educativa, hecho que da lugar a procesos de enseñanza
aprendizaje particulares. Por tal razón, la "propuesta" tiene 
carácter de APERTURA, sujeta a las modificaciones que 
cada situación de aula requiera. En este sentido, actúa 
como "flujo proposicional" de objetivos con proyección 
mediata a inmediata el contexto social y educativo. 

(33) Se ha denominado •competencia comunicativa• a los conoclmlen
tos y aptitudes que cuenta el individuo para analizar todos los 
sistelllas semióticos que tiene a su disposición como miembro de 
una deten~inada comunidad socio-cultural. La "coaapetencia llngüfs
tica• o conocimiento del sistema lingüfstico constituye sólo 
una parte de la competencia cOIIIUnicativa (LYONS John. S ' tica. 
Bircelona. Teide. 1980-adaptacióri-) 
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La consecución de los propósitos mencionados se , .. , 
apoya en una BASE TEORTCA enmarcada en la LINGUISTICA 
DEL TEXTO. Esta decisión nos relaciona -como veremos 
en párrafos posteriores- con uno de los "modelos Iíngüísticos", 
reseñado en la "primera psrte". 

La operatividad del "objetivo general" y de la "funda
mentación teórica" se desarrolla a través de un PLAN DE 
ACCI6N METODOLÓGICA34, esencial para el trabajo. 
Asimismo, como "objetivos específicos", las diferentes 
estrategias habrán de permitir el desarrollo del pensamiento 
lógico-abstractivo y, conjuntamente, la adquisición de una 
serie de habilidades en el tratamiento del texto. 

2.1. Lineamientos esenciales: 

Confrontación entre el 11marco teórico 11 (/ingüfstico-metodo
tógico) y el "plan de acción metodológica" (estrategias 
y actividades) 

Los enunciados precedentes implican la realización 
previa de un DIAGNÓSTICO. Al respecto, el término "diagnós 
tico"35 se connota de una intencionalidad pedagógica que 
se abre en dos perspectivas; ambas, permanentemente 
interactúan para las distintas formulaciones de la "propues
ta". 

(34) Sobre la "propuesta•: 

ANDIA de PEÑA, E. y PRESTINONl de BEllORA, C., la problallitfc::a 
general del texto en la aplicaciÓft de - .etodo1ogi'a de 1a •a.
prensi6ft y proctucci6n de textos info,.tfvos escritos•, Mendoza, 
1985, págs. 91/155 trabajo inédito (Se propone una ejercitación 
gradual completa). 

(35) Diagn(!stico: implica también que toda planif1cacf6n, · en 
cualquier nivel del sistema educativo, es real y operativa si 
se elabon a partir de un diagnóstico previo. 
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Por un lado, han jugado su papel fundamental las 
distintas experiencias docentes en currículos diversos a 
nivel terciario v universitario. Este acervo es un desafío 
de base para adecuarse a través de una teoría y una metodo
logía -sistemática y abierta a la vez- a diversos intereses 
según las carreras. Por otra parte, han sido relevantes 
los estudios realizados y la particular aplicación de "modelos 
de la sistémica lingüística", expuestos en la "primera parte" . .. 

Estos dos enfoques posibilitan tomar una DECISION .. , , , 
LINGUISTICA Y METODOLOGICA que es factor pragmatico 
y marco de remisión permanente . 

. Bases teóricas del ''plan de acción metodoló9ica" 

Las sucesivas experiencias bibliográficas y curriculares 
permiten la interpretación y utilización de la lengua hacia 
una APERTURA INTERDISCIPLIN ARIA. Dicha expansión 
es generadora del enriquecimiento del lenguaje y de su 
usuario. El foco central de esta dimensionalidad es el "trata
miento de la comprensión y producción de textos". El lenguaje 
se convierte así en una FORMA PLENARIA DE COMUNICA-, 
CION, como instrumento de la "competencia comunicativa", 
que permite al alumno el ahondamiento de su actitud reflexi
va y crítica. Asimismo, procura, explÍcita e implÍcitamente, 
un perfeccionamiento individual paulatino del hablante 
por una inserción correcta en su interacción social. Esta 
Última observación supone el axioma lÓgico-intrumental 
que entiende al lenguaje como vehículo transmisor y organi
zador de una rica complejidad existencial; y en este aspecto 
nos hacemos eco del proyecto filosófico y semio~Ógico 
de Cassirer, quien interpreta que la función más que instru
mel}tal de una lengua es simbólica puesto que articula y 
conceptualiza la realidad 36. 

La "propuesta" se ubica en los lineamientos de la 
LINGÜÍSTICA DEL TEXTO. Este "modelo lingüístico" entien
de al TEXTO COMO UNA UNIDAD REAL DE COMUNICA-

(36) DUCROT O. y TODOROV T •• Op. Cit •• págs. 106 y 107. 
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CIÓN. En esta dirección, puede ser caracterizado operativa
mente por determinados RASGOS. Como "producto de 
la actividad verbal'' asume las características generales 
de la actividad. En el sentido de "producto" de una situación 
comunicativa concreta incide sohre el texto todo el componen 
te pragmático de dicha situación comunicativa originaria. 
Respecto de la concreción de "estructura lingüística" se 
ajusta a las reglas propias de un sistema de lengua particular 
-en su nivel de superficie- y a las características del nivel 
textual. 

Al tomar el texto como "unidad comunicativa real'\ 
ese dinamismo interno del discurso se proyecta hacia el 
posible destinatario en una dimensión semántico-pragmática, 
expansión en la que necesariamente se tienen en cuenta 
todos los factores constitutivos de la situación originaria. 
En esta integración tiene plena validez el concepto de 
"competencia comunicativa" y "contexto". La "propuesta" 
interpreta a cada mensaje inserto en una relación dinámica 
en la que se integran TEXTO Y CONTEXTO. Así en la 
organización textual, a nivel de estructura de superficie 
elaborada por oraciones de la lengua castellana, interactúan 
aspectos "co-textuales" o internos conjuntamente con facto
res propios de la "estructura profunda"37, por un lado; 
por otro, inciden los aspectos "con-textuales" o externos 
al texto derivados de la situación comunicativa concreta. 

Agregamos en cuanto al tratamiento de la "estructura 
de superficie" que en ésta se plantea la ORGANIZACIÓN 
EXTERNA E INTERNA de un texto; y como línea integradora 
de las unidades que conforman dicha estructura, sus RELA
CIONES LÓGICO-SEMÁNTICAS. Esta Últimas permiten 
lograr una aprehensión real del contenido al superar el 
planteo inicial. 

Por otra parte, la necesidad de continuar con una 
línea de tratamiento teórico-metodológica gradual- iniciada 
con los fundamentos de un "modelo de gramática textual
derivan hacia la 11conceptualizaciÓn11 de aquellas estrategias 

{37) Se entiende como •plan general" o macro-estructura del t~xto 

previo a su constitución (Bernárdez. Op. Cit.~ págs. 166 y 291). 
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que instrumentalizarán la fase operativa denominada PLAN 
DE ACTIVIDADES. Tanto las bases de la "Lingüística del 
discurso" como los fundamentos lógico-semánticos de las , 
"estrategias" constituyen los PRESUPUESTOS TEORICOS 
de dichas estrategias metodológicas; o bien el CONTEXTO 
PRAGMÁTICO-METODOLÓGICO del desenvolvimiento 
de los ejercicios. Así, interpretamos a partir de una bibliogra
fía seleccionada los siguientes aspectos del texto en lengua 
informativa: características en relación con la clase de 
discurso y sus unidades; posibilidades de subcategorización: 
la problemática de la "comprensiÓn" y "producción" en 
la aplicación de una metodología adecuada: propuesta de 
un esquema taxonómico abierto, la lectura comprensiva 
y el esquema de contenido, la lectura comprensiva y el 
desarrollo de actividades38. 

Los aspectos señalados precedentemente son "decisio
nes metodológicas" con capacidad comprensiva y generadora 
de mensajes. Como tales, adquieren dinamismo real en 
el "plano de las actividades". 

, 
En cuanto a la SELECCION DE TEXTOS, la actividad 

se circunscribe a los ESCRITOS en LENGUA INFORMATIVA. 
En esta determinación somos conscientes de la imposibilidad 
de una demarcación precisa. No obstante, importa el hecho 
dt la CODIFIC'\CI6N más R EGL\DA (combinación legalifor
me de reglas aprehendidas y reconocidas en un grado mayor 
de j\fneralización) del "texto escrito en lengua informati
va" . En segundo lugar, la elección de este tipo de mensajes 

(38) ANOIA de PEÑA y PRESTINONI de BELLORA, Op. Cit. págs. 33/58. 

(39) Este ''anclaje básico" del texto escrito en lengua informativa 
per11ite determinadas actividades mediante ejercicios de producción 
por la "lectura connotativa". En este sentido es posible realizar 
-por ejemplo- oodalizaciones traslativas del texto básico a otro 
mensaje, como discursos en lengua infonnativa modalizados por 

1 a i nci denci a de "operadores", hasta 11 ega r -dado e 1 caso- a 
~na compleja indeterminación semántica por la pragmaticidad contex
tua]. 
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es una respuesta más adecuada a los intereses reales de 
los alumnos por las exigencias de los distintos diseños curricu
lares y actividad laboral. 

2.2. Plan de acción metodológico 

. Referencias mediatos de base 

Antes de esbozar el plan en sus líneas esenciales, 
se impone como "hipótesis operativa y metodológica" la 
confrontación constante entre OBJETIVOS, SITl)ACIONES 
REALES DE APRENDIZAJE y FUNDAMENTACION TEÓRI
CA. En este sentido, el "pl~n de acció~': jmplementa "activi
dades" en un MARCO TEORICO-LINGUISTICO v METODO
LÓGICO asumido por el docente, internalización que le 
permite seleccionar y graduar actividades de acuerdo con 
el diseño programático, organizar el material, establecer 
precisiones de cÓdigo y redefinir objetivos. 

El "accionar" mencionado en situaciones de aula 
posibilita dinamizar la clase y descubrir la problemática 
central: si realmente el "marco teórico" es instrumental 
y operativo. La "respuesta" la entendemos como "positiva", 
puesto que el citado "marco teórico" da razones científicas 
y pedagógicas al desarrollo de las actividades y, además, 
permite al alumno trasladar y aplicar conocimientos y 
técnicas adquiridas a distintas situáciones curriculares 
o al ámbito laboral mediato o inmediato. 

Sintetizando, el "marco teórico" posibilita una constan 
te remisión de carácter crítico a los fundamentos de Ji 
estrategia y, también, habrá de permitir la consecución 
de nuevos objetivos y otras actividades. Al respecto, nuestra 
experiencia docente ha inferido la validez Ciel enmarque 
el que, además, condice en el desarrollo necesario y esperado 
del pensamiento lÓgico-abstractivo del estudiante. lnsistimos, 
el referente teorizado es una respuesta SÓlida y a la vez 
retroalimentativa -por lo tanto perfectible- a una situación 
psicológica y educa ti va específica. 
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. Referencia inmediato de los actividades 

. Recursos# cnétodos y técnicas 
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En primer término, se parte de un recurso didáctico 
de base para el desarrollo integral de la ejercitación: el 
DOCUMENTO DE TRABAJO. Es de consulta permanente 
y tiene su origen en una tarea previa: el estudio del disef\o 
curricular que afecta a los alumnos posibles. Ello supone 
una elecdón consciente del material con vistas a la exigencia 
del "objetivo general" propuesto. Respecto de dicho "propósi
to", el Documento desarrolla los "contenidos mínimos" 
y conjuntamente se organiza con "textos" que desarrollan 
escritos de interés para los estudiantes, según las orientacio
nes. De este modo, facilita el ordenamiento de la tarea 
y, también, puede utilizarse para una aplicación metodológica 
inmediata. 

Con el fin de satisfacer los aspectos señalados, el 
material recopilado -en cuanto a los "textos"- posee un 
carácter INTERDISCIPLINARIO de acuerdo con la situación 
de enseñanza-aprendizaje. Luego, su tratamiento es de 
APERTURA, no exclusivamente lingüístico y de acceso 
a las necesidades del curso. 

, " 
.,# Referente a la "metodolog1a", en cuanto a METODOS 

y TECNICAS, se tienen en cuenta dos tipos de ACTIVIDADES. 
En primer lugar, la INTERPRETACION DE TEXTOS se 
realiza a partir de la LECTURA COMPRENSIVA y sus 
pasos (de registro, denotativa, connotativa, de extrapolación), 
llevado a cabo mediante técnicas abstractivas lógico-sinteti
zadoras (cuadros, diagramas, e~uemas de contenido, etc.). 

~ , 
En cuanto a la PRODUCCION de nuevos textos, segun 
las habilidades adquiridas con la "lectura comprensiva", 
se desarrollan las habilidades específicas de la "elaboración", 
mediante las técnicas básicas de conexión y expansión40. 

Sobre el MODO de implementar tal metodología, 

( 40) ANDIA de PEÑA E. y PRESTUIOICI de BELLORA C •• ()p. Cit. págs. 
45/52. 
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aclaramos que les actividades se encauzan primeramente 
en forma dirigida y semidirigida; posteriormente son realiza
das de manera libre y personal. 

La estrategia que se adopta responde a un enfoque 
GRADUAL y SISTEMÁTICO y constituye la dinámica de 
interacción mediante la cual se comprueba, a partir de 
un DIAGNÓSTICO FINAL, la "operatividad" de la "hipótesis 
de trabajo". 

, 
A continuación diagramamos una SINTESIS de los 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA41. 

Conclusión 

LA PRIMERA PARTE tiene como objetivo esencial 
constituirse en una reflexión crítjco-metodológica sobre 
los planteos teóricos lingüísticos en su PROYECCION PEDA
GÓGICA. Las consideraciones precedentes, relativas particu
larmente al nivel medio, giran en torno al "objetivo" básico 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua: el logro 
de una "comunicación eficaz mediante estrategias de com
prensión y producción de textos". Investigaciones pertinentes 
efectuadas en esta "primera parte" referencian dos perspecti
vas inter-relacionadas: el rastreo crítico del material biblio
gráfico conjuntamente con experiencias personales, delinea
das a modo de PROPUESTA en la SEGUNDA PARTE. Ambas 
fuentes decimos que interactúan porque la Última etapa 
de la corriente estudiada y la "propuesta personal" se enmar
can en el modelo sistémico de la lingüística del texto que 
entiende al lenguaje como una "unidad real de comunicación", 
marcada por la intencionalidad pragmática. 

Como expresamos, los programas y proyectos educati
vos en materia de Lengua en la escuela secundaria privilegian 
el uso del lenguaje en el tratamiento del texto frente a 

(41) la "síntesis gráf1co-verbal" presentada ha sido extnfcta 
de la •segunda parte• del tl"8bajo citado en nota!J1° &.:. 
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la teoría gramatical. En cuanto a esta confrontación surgen 
planteos de fondo todavía no definidos. Tal estado de la 
problemática puede sintetizarse en enunciados como los 
siguientes: falta de una "definiciÓn" precisa y "reubicaciÓn" 
programática de la "lingüística oracional" (tradicionalmente 
denominada "gramática"); "operatividad" de tal teoría oracio
nal acerca de una programación del tratamiento del texto; 
"desarticulaciÓn" por acumulación de "teorías superpuestas" 
respecto de la relación teórico-pedagógica de la lingüística 
del discurso con la comprensión y producción de mensajes 
(proyectiva). 

En el sentido de una "profundizaciÓn" d¡la problemá
tica, deriva una ALTERNATIVA DE DECISION futura para 
los distintos niveles de la enseñanza formalizada: el "estudio 
sistemático de la lengua" (gramática) en estructura de 
superficie separado del "tratamiento de la comprensión 
y producción del mensaje", éste con apoyatura teórica 
en la lingüística del discurso. 

La "propuesta" esbozada en la "segunda parte" de 
este artículo es una respuesta ABIERTA, en constante 
revisión frente a los planteos señalados. Así, nos ubicamos 
en }a Lingüística del Jexto para el proceso de COMPREN
SION y PRODUCCION que considera al mensaje como 
producto de la actividad verbal, en tanto que UNIDAD 
COMUNICATIVA ORGANIZADA POR LA INTENCIONALI
DAD PRAGMÁTICA. En cuanto a la "gramática oracional" 
se incorpora por SUBY ACENCIA de la COMPETENCIA .. " , 
LINGUISTICA, no se explicita como "base teorica". 

Por otra parte, como la lingüística textual se abre 
a lo interdisciplinario, consideramos que de ningún modo 
pierde su autonomía la lingüística; al contrario, se enriquece 
el lenguaje mediante una aprehensión más profunda de 
la realidad. SÍ es necesario aclarar -respecto de esta dimen
sion~,Iidad de la lingüística- que constituiría otro problema 
el LIMITE DIDÁCTICO de una conceptualización y su meta
lenguaje en la proyección a los programas de nivel medio 
y universitario. Esta hipótesis no deja de lado la necesaria 
y oportuna utilización del aporte de la "lingüística descriptiva 
oracional". 



1& 

Finalmente, ha organizado este art{ culo nuestra 
preocupación permanente por la necesidad de "traducir" 
las investigaciones lingüÍsticas a nivel metodológico, para 
contribuir a la consecución de una adecuada articulación 
de la enseñanza de la lengua. 



INPORMES SOBRE NOMBRES DE PILA 

Elaborados a pedido del "Registro del Estado Civil y Capaci
dad de las Personas", Mendoza, (desde el 24.2.86 hasta 
el 24.4.87). -
por el Director del Instituto de Lingüística, Prof. Dr. Mario 
Sartor. 

Véase: Mario SARTOR, Vida del Instituto: El Instituto de Lin 
güístico al servicio de lo comunidad, en "Anales 
del Instituto de Lingüística", Tomo XI, 1983, págs. 
129-132; además, Tomo XII, 1985, págs. 143-159. 

N° 1 - 24.2.86 Expte. N ° 14-s-85,s/autori
zación del nombre NATIEL. 

NATIEL podría ser, como señala el peticionante, 
el resultado de la contracción de Natalia y Raquel. Sin 
embargo esta forma no está consagrada por el uso, y de 
la terminación -e/, no se desprende el sexo, ya que es ambi
gua. Por lo tanto resulta más práctico en el uso oficial, 
registrar los dos nombres íntegros Natalia y Raquel, sin 
que por ello obste que se llame familiarmente a la recién 
nacida, NATIEL. 
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N° 2- 24.2.86 

Mario Sartor 

Expte. N o 73-S-86,s/autori
zación del nombre JAEL. 

JAEL deriva del hebreo Jaaheh, "cabra montesa". 
Es el nombre de la heroína judía cantada por la profetisa 
Débora (Jueces, IV, Y). 

Existe la variante Jahel. La grafía lahel es del latín 
y posiblemente de algunas ediciones de la biblia en inglés. 

N° 3- 24.2.86 Expte. N° 158-R-86,s/autori
zación del nombre TAMIA. 

TAMIA es, efectivamente como sostienen los peticio
nantes, una palabra de origen quichua, que significa "lluvia" 
o "aguacero". (Cfr. Luis Cordero. Diccionario quichua espa
ñol; español-quichua. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
1955). Sin embargo, el hecho de que un nombre se derive 
de una palabra de cualquier lengua indígena de América, 
no debería ser motivo suficiente para autorizarlo como 
nombre de pila. 

Si se adopta ese criterio, también habría que aceptar 
que cualquier sustantivo común de la lengua nacional se 
emplee como antropónimo, como por ejemplo el mismo 
lluvia, o bien agua, casa, montaña, pradera, etc., etc. 

Es posible, como afirman los peticionantes, que 
el nombre TAMIA sea un nombre femenino de uso común 
en los países del antiguo imperio de los Incas (Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, etc.), sin embargo, de acuerdo con 
la bibliografía consultada, no consta que se emplee en la 
Argentina. 

Por otra parte se hace notar que TAMIA se puede 
confundir fácilmente con el nombre Tania, hipocorístico 
de Tatiana, grafía rusa de Taciana. 

N° 4- 24.2.86 Expte.. N° so-s-86,s/autori
zación del nombre MERARI. 
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MERARI es m nombre de origen hebreo. Aparece 
mencionado en la Biblia: "Y estos son los nombres de los 
hijos de Leví: Gersón, Caat y Merari" (Números 3,17). Luego 
en el mismo libro cap. 3-33 al 36 se especifica: "Y los descen
dientes de Merari tendrán el cuidado del Tabernáculo". 
Además en el capÍtulo 4-29 y 30 se lee: "Del mismo modo 
contarás los hijos de Merari por las familias y casas de 
sus padres, de treinta años hasta los cincuenta, todos los 
que entran en el ejercicio de su ministerio, y al servicio 
del Tabernáculo del Testimonio". 

Como es un nombre poco frecuente es muy probable 
que por ignorancia se escriba con y final en lugar de i. 
Por otra parte de esta terminación no se desprende el sexo. 

N° 5- 2'1.2.86 Expte. N ° 46-M-86,s/autori
zación del nombre SHARON. 

SHARON es la variante inglesa de Sarón, topónimo 
que designa la parte central de la llanura costera de Palestina 
(Estado de Israel), entre las montañas de Efraín y el Medite
rráneo. 

No está consagrado como antropónimo (es decir 
como nombre de persona), no SÓlo en español sino tampoco 
en otras lenguas europeas. Por otra parte se observa que 
este nombre puede suscitar equívocos respecto del sexo 
de la persona, ya que la terminación -on es ambigua y puede 
usarse indistintamente para el masculino o femenino. 

N° 6 - 26.2.86 Expte. N o 46-M-86,s/autori
zación del nombre WOLFFGAN AG. 

WOLFFGANG es, una transcripción equivocada 
del nombre alemán Wolfgang compuesto de Wolf !'lobo11 

(y en sentido metafísico "guerrero arrojado"), y Gong "cami
no11 o bien "expedición bélica del guerrero arrojado" y no 
"paso del lobo" o "el que camina con el lobo", según la inter
pretación literal con el alemán. (Cfr. GUTIERRE TIBON, 
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Diccionario etimolóffico comparado de nombres propios 
de personas. México, 1956). 

La forma correspondiente consagrada por la tradición 
hispánica es Vol{ganq o su variante Va/fango. La letm 
W en rigor no corresponde al castellano y sólo se da en 
palabras de otras lenguas. Por Último se hace 11otar que 
la transcripción de este nombre presenta dificultades para 
los no iniciados en la ortografía del alemán y es muy fácil 
que se cometan errores en la transcripción, como lo demues
tra la falta de ortografía señalada al comienzo de este 
informe. 

N° 7 - 24.2.86 Expte. N° 18-R-86,s/autori-
zación de los nombres FABRIZIO y FRANCESCO. 

FABRIZIO y FRANCESCO, son dos nombres italianos, 
cuyos equivalentes en español son respectivamente Fabrido 
y Francisco. 

N° 8- 24.2.86 Expte. N° 419-85,s/autori
~ción del nombre MICHELLE. 

MICHELLE es la forma francesa del nombre femenino 
Mi cae/a. 

N° 9- 26.2.86 Expte. N° 82-J-86,s/autori
~ción del nombre JOAN. 

JOAN es, efectivamente como señala el peticionante, 
el equivalente catalán del castellano Juan. Aparte el hecho 
de que la J no se pronuncia de la misma manera en las 
dos lenguas, se hace notar que la grafía de este nombre 
masculino puede originar confusiones con el inglés loan, 
nombre femenino que equivale a Juana. 
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N• 10 - 2'1.2.86 Expte. N° 115-A-86,s/autori
zación del nombre LIU. 

LIU, no figura en la bibliografía consultada. No 
se puede determinar su origen. Tal vez se trate de un nombre 
hipocorístico (forma diminutiva, abreviada o infantil, emplea
da familiarmente). Tal vez se trate de un nombre derivado 
de algma lengua de Asia Oriental (¿Chino?, ¿Japonés?). 

N° 11 - 27.2.86 Expte. N° 237-M-86,s/autori
zación del nombre FREDDY. 

FREDD Y o Fred, son hipocorísticos ingleses de Frede
ric oFrederick, cuyo, equivalente español es Federico. 

Se hace notar que la grafía de Freddy no se ajusta 
a las normas de nuestra lengua, ya que presenta la doble 
consonante dd; y además una consonante seguida de y (dy) 
tampoco se da en español. 

N° 12- 17.4.86 Expte. N° 405-S-86,s/autori
zación del nombre AIVIN MAIVE. 

AIVIN y MAIVE son dos palabras de la lengua mapuche. 
La primera significa "cosa pulcra, aseada, bien pareci

da, aderezo, adomo, firulete". La segunda es el adjetivo 
que equivale a "obediente, dócil, sumiso". (Cfr. Esteban 
Erize. Diccionario comentado mapuche-español. Cuadernos 
del Sur, Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, 1960. 

No consta que ninguna de las dos palabras hayan 
sido empleadas como antropónimos. 

Con respecto a la oportunidad de aceptar cualquier 
palabra de las lenguas indígenas como nombre de pila, véase 
lo expuesto a propósit{) del nombre TAMIA (Ref. Expte. 
N° 158-R-86), del 24.02.86. 
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N° 13- 1 '1.4.86 Expte. N° 447-A-86,s/autori
zación del nombre NIKITA. 

NIKITA es un nombre ruso, cuyo equivalente en 
español es Nicolás. 

Con respécto a la K, este Instituto ha informado 
en reiteradas oportunidades qoe en riy.or no es una letra 
usual del español y sólo aparece en palabras de otras lenguas, 
sobre todo en topónimos (Ej: Kansas) y en antropÓnimos 
(Ej: Nikita Kruschev). 

N o 14 - 1 7 .4.86 Expte. N° 296-LL-86,s/autori
zación del nombre ALENKA. 

ALENKA, es una forma hipocorística o familiar 
de nombres eslovenos, cuyos equivalentes es español son 
Elena y /o Magdalena. 

El inconveniente mayor que presenta este nombre 
no está constituido por el hecho de ser casi desconocido 
en nuestro país y en el resto del mundo hispánico, sino 
más bien por la grafía, ya que la letra "k" (como la Dirección 
de este Instituto de Lingüística ha informado en reiteradas 
oportunidades), no es propia del español, sino de otras len
guas. 

N° 15-17.4.86 Expte. N o 340-M-86,s/autori
zación del nombre VITTORIO. 

VJTTORIO es un nombre italiano cuyo equivalente 
español es Víctor o Victorio. 

El inconveniente principal que presenta la grafía 
italiana en este caso, es la doble consonante -tt- que puede 
orivnar problemas de transcripción, ya que en español 
no hay consonantes dobles o geminadas. 



N ° 16 - 30.4.86 

189 

Expte. N° 482-G-86,s/autori
zación del nombre P AINE. 

PAINE es una voz de orígen mapuche o araucano 
y sitmifica "celeste". 

Con respecto a la oportunidad de aceptar cualquier 
palabra de las lenguas indí~nas como nombre de pilA, véase 
lo expuesto a propÓsito del nombre T AMIA (Re f. Expte. 
N° 158-R-86), del 24.2.86. 

N° 1'1- 12.5.86 Expte. N° 612-G-86,s/autori
zación del nombre JENISE. 

JENISE, no fi~ura en ninguna de las numerosísimas 
fuentes bibliográficas consultadas. 

El nombre que se le parece es Jenny que en inglés 
es contracción de Johanna (Juana) e hipocorístico de Eugenia. 

Por otra parte en francés existe el sustantivo común 
femenino génisse que tiene cierto parecido fonético y 
gráfico con Jenise, y que significa "becerra", "novilla". 
Sin embargo no parece probable que el nombre propio propues 
to derive de dicho sustantivo común francés. -

~ueda la posibilidad de solicitar a la persona interesa
da que aporte datos, los cuales pueden contribuir a encontrar 
el origen del nombre de marras, ya que muchas veces en 
estos casos, se trata de transcripciones erróneas o arbitrarias 
que no aparecen en la bibli()f!:rafía de que se dispone. 

En inglés, Jemimah.Ctr. Saint Josep Edition o( the New 
American Bible. New York~ Catholic Book Publishing, 1970. 

En portuv.ués, Dio, Cfr. Sagrada Biblia. sao Paulo, Edicóes 
Paulina.s, 1971. 

En español hemos encontrado tres formas diferentes: 

l. Dio (La 5<J9rada Biblia. Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 
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1960.) Esta grafía, como también la del portuR'Ués, son 
una adaptación de la forma latina ya mencionada. 

2. Jemima: es la forma mencionada por el peticionante 
y documentada por fotocopia de una Biblia de la que no 
se suministran otros datos. 

3. Yemimá "Palomita" figura en la Santa Biblia, versión 
directa de las originales, por Eloíno Nácar F ..!$tre y Alberto 
Colunga. - Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1969. 
Esta Óltima grafía se acerca más a la pronunciación del 
hehreo, como también lo comprueba el mencionado L exicon 
de Forcellini, aunque sería preferible con acentuación 
prosódica paroxítona y por lo tanto sin acento ortográfico: 
Yemima. 

N ° 21 - 1.8.86 Expte. N° 1048-S-86,s/autori
zación del nombre TALMUD. 

TALMUD en hebreo significa "estudio, enseñan?.&, 
doctrina". Designa una recopilación de tratados jurídicos, 
ceremonias religiosas que los judíos ortodoxos suelen observar 
tan rigurosamente como la misma ley de Moisés contenida 
en el Antiguo Testamento. Esta recopilación de normas 
y preceptos se remonta al siglo 11 después de Cristo y 
ha sido conservada en dos redacciones: la de Palestina 
o de Jerusalén, y la de Babilonia. 

De acuerdo con la bibliografía consultada, no consta 
que Talmud haya sido consagrado como nombre de pila. 
No es competencia de este Instituto comprobar los casos 
especiales como el que menciona el peticionante. 

N° 22- 1.8.86 Expte. N° 7 95-P-86,s/autori
zación del nombre "MARF A GISEL". 

Morfa es el nombre de una princesa rusa del siglo 
XV, perteneciente a la familia Loyarda Boreski, de Nowgorod 
(Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa-Calpe, Madrid). 
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GISEL es una reproducción defectuosa del francés 
Gisele.La correspondiente forma correcta en espafiol (como 
loba reiteradas veces manifestado este Instituto) es Gisela. 

N° 23- 1.8.86 Expte. N o 11 04-C-86,s/autori
zación del nombre N ADIA V ALESKA. 

NADIA es diminutivo del nombre ruso Nadezhna 
que significa "esperanza". La correcta grafía espafíola 
de este nombre es Nadia (con i y no con y). 

VALESKA es una palabra que no está consagrada 
como nombre de pila. No sólo no la registran los diccionarios 
de nombres propios de personas, sino tampoco la casi totali
dad de las enciclopedias en castellano, italiano, francés, 
inglés y alemán. Aparece tan sólo en la Enciclopedia Univer
sal Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe, 1 968 con la siguiente 
acepción: Pequeño planeta o asteroide. 

Como se ha informado en reiteradas oportunidades, 
la letra k no es propia de la lengua española, y por lo tanto 
no corresponde emplearla en los nombres de pila. 

N° 18- 19.5.R6 Expte. N° 664-F-SS,s/autori
zación del nombre V A N ELLA MARIANN A. 

V ANELLA, es un nombre italiano que no tiene equiva
lente en español. La doble -11- del italiano no tiene el mismo 
valor fonético de nuestra lengua (lateral palatal sonora) 
y por lo tanto los no iniciados tienden a pronunciarla como 
una y. Probablemente Vanella es hipocorístico de Ciovannel
/a, análogamente o Vanina, hipocarístico de Ciovannina, 
es decir Juanita. (Cfr. Atilio Anastasi, Diccionario de Nom
bres Propios. Buenos Aires, Editorial y Librería Goncourt, 
1980). 

MARIANNA, es también un nombre italiano cuyo 
equivalente en español es Mariana .• 

Nótese que las consonantes dobles o gerninadas no 
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se dan en nuestra lengua y, como lo demuestra la experiencia, 
la correcta transcripción de nombres de otras lenguas que 
las llevan, presenta inconvenientes para los hispanohablantes. 

N° 19- 28.7.86 Expte. N° 1093-C-86,s/autori
zación del nombre MICHELA. 

MICHELA es un nombre italiano cuyo equivalente 
español es Micae/a. 

Débese notar que en italiano el grafema eh (seguido 
de i o e) tiene el valor de una consonante oclusiva velar 
sorda /k/; en cambio el mismo grafema en español equivale 
a una africada palatal sorda /tf/. En consecuencia los que 
desconocen el origen italiano del nombre Miche/o, lo pronun
ciarán de acuerdo con las modalidades de nuestra lengua, 
alterando así la fonética del italiano y con esto no se logra 
el propósito de la peticionante, en el sentido de conservar 
fielmente la tradición de su familia. Micaela, en cambio, 
si bien difiere un poco en el aspecto gráfico de Michela, 
se apróXi fn-a mas a la pronunciacion del italiano. 

N° 20-31.7.86 Expte. N° l-021-86,s/autori
zación del nombre JEMIMA. 

JEMIMA fue llamada una de las tres hijas que tuvo 
Job, después que recuperó la salud y los bienes (Job, 42-
14). El personaje aludido no es muy famoso y el nombre 
es poco usual, a tal punto que ninguna de las enciclopedias 
consultadas (no sólo en español, sino también en italiano, 
francés, inglés y alemán) lo registran. Se ha procedido 
por lo tanto a consultar numerosas ediciones de la -Biblia 
en- español y en otros idiomas, y se ha constatado que cada 
una ·de ·ellas consigna una grafía diferente. 

El latín presenta ia forma Diem (Biblia Sacra iuxta Vulgatam 
C/ementinam, Matriti, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1946). También registra esta ~afía el Lexicon Totius Latini
tatis, ab Aegidio Forcellini, Patavii, Typis Seminarii, 
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MCMXXXX. Además esta obra consigna la correspondiente 
forma hebréa Yemim8b. 

El francés preséllta la forma Tourtourelle• (Tórtola)", que 
corresponde a la significación del nombre hebreo. Cfr. La 
Sointe Bible troduite en {rOnfois sous la direction de I'École 
Biblique de Jérusalem. Par~ 1961. 

En italialllO encontramos la forma Colombo (Paloma). Cfr. 
Lo Sacro Bibbia. Traduzione dai testi originali Roma, Edizioni 
Paoline, 1966. 

En alemán, Jemino. Cfr. Die Bidel. Katholische Bibelanstalt, 
Stut~art, 1980. 

N ° 24 - 01.8.86 Expte. N o 986-S-86,s/autori-, , 
zacion de los nombres: AYELEN, 

AUCA, ILEANA,NAMIBIA. 

1 

Con respecto al nombre A YEL E N esta Dirección 
se ha expedido (Véase Expte. 115/B/1981 y Expte. G-3-
N-1974): "Ayelén, (según Esteban Erize, Diccionario Comen
tado Mapuche-Español. Universidad Nacional del Sur, Buenos 
Aires, 1960) es un verbo intransitivo que significa "estar 
con risa,, "sonreír". 

"De su aspecto morfoló¡;ñco no se desprende el sexo, 
como lo prevé la reglamentación vigente. Por otra parte 
es casi descon9cido y no nos consta que este nombre haya 
sido registrado anteriormente en nuestra provincia". 

ILEAN A, en cambio, no presenta ningún inconveniente. 
Es la "forma rumana de Elena" (Cfr. Gutierre Tibón, Diccio
nario Etimológico Comparado de Nombres Propios. México, 
1956). 

AUCA es un adjetivo común al mapuche, al quechua 
y al aimará; significa: desobediente, alzado, rebelde, dÍsco
lo//Ci marrón, Chúcaro/ /Cosa falsa, fingida. Como sustantivo 
equivale a: Yegua alzada, chúcara/ 1 Auca llamaron los incas 
a los mapuches que se resistían a su dominación; éstos 
se vengaron ingeniosamente: aceptaron la palabra y la 
aplicaron a sus bestias de carga/ /En mapuche contemporáneo 
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Auca significa yegua. (Cfr. E. Erize, op. cit.). 

Esta palabra indígena aparece en dos topónim06 
argentinos: Auca Pon (nombre de un arroyo, cuya traducción 
literal es "Manso Contestatario"), y Auca Mahuida, fiteral
mente "Cerro de los Rebeldes", localidad en el estremo 
noroeste del departamento de Añelo, Neuquén. (Cfr. Diego 
Abad de Santillán. Gran Enciclopedia Argentina. Buenos 
Aires, Ed. Ediar, 1956). 

N AMIBIA es un topónimo y designa al Africa del 
Sudoeste, una región prácticamente anexada a la República 
de Sudáfrica. 

No consta que AUCA y NAMIBIA hayan sido empleados 
como nombres de pila. Auca, por otra parte es un nombre 
muy poco conocido, y cuando aparece manuscrito, es muy 
probable que se confunda la u con la n, lo que puede causar 
complicaciones de orden burocrático e inclusive legal. 

Se hace notar además, que tanto AUCA como NAMI
BIA son nombres de lugar y por lo general los topónimos 
no se emplean como nombres de pila, salvo contadas exepcio
nes, ya consagradas por el uso, como por ejemplo: Argentina, 
Malvina, Italia, Belén, Lidia, etc. 

La reglamentación vigente del Registro del Estado 
Civil y capacidad de las Personas de la Provincia de Mendoza 
prevé que no podrán inscribirse, entre otros •.. 3) Los apellidos 
como nombre. Esta misma limitación debería aplicarse, 
también a los topónimos para evitar confusiones y complica
ciones burocráticas. Si se acepta Auca y Namibia como 
antropónimos, también debería admitirse, con el mismo 
criterio, cualquier otro topónimo, como por ejemplo: Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Rio¡a, Sevilla, Roma, 
París, Berlín, etc. 

N° 25 - 6-8-86 Expte. N° 1.230-S-86,s/autori
zación del nombre RAINER. 
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RAINER es tD1 nombre alemán, euyo equivalente 
en nuestra lengua es Rainerio. Deriva del germánico 
Raginher, compuesto de ragin, "consejo" y hari o her, 
"ejército", y se interpreta: "el ejército del consejo" o "la 
mente (conductora) del ejército", o bien "poderoso de sus 
consejos". 

N ° 26 - 6.8.86 Expte. N° 1.185-G-3, s/autori
zación del nombre ALEFH. 

ALEFH es el nombre de la primera letra del alfabeto 
hebraico y corresponde al a/p del fenicio, al alfa de los 
v,riegos, a la a de los latinos. 

El A /eph es el título de un libro de relatos de Jorge 
Luis Borges (publicado en 1949 y ampliado en 1945). És 
una obra compuesta de dieciséis cuentos, con alusiones 
eruditas y filosóficas, que se caracterizan por el rigor mental 
de su planteamiento y desarrollo. Se adscriben en general 
al género fantástico. 

Se hace notar que la grafía ph de A leph no corresponde 
al español moderno y crea inconvenientes. Por otra parte 
A leph no ha sido consagrado como nombre de pila ni en 
la Argentina ni en otros países hispánicos. 

N° 27 - 6.8.8'6 Expte. N ° 1.265-C-3-B,s/autori
zación del nombre DAN. 

DAN es el nombre de una de los hijos que el patriarca 
Jacob tuvo de Bala, esclava de su esposa Raquel. Cuando 
nac1o: "Dijo entonces Raquel: El Señor ha oído mi voz, 
dándome un hijo, y por eso llamó su nombre Dan". (Génesis; 
30,6). Por lo tanto este nombre se interpreta: "el que sabe 
juzgar", "juez". 

. Un nombre derivado de Dan es Daniel, en hebreo 
Dan-iel, , "mi juez es Dios". 
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De acuerdo con la tradición y con las normas vigentes, 
los nombres bÍblicos se aceptan sin inconvenientes cuando 
su grafía no resulta chocante con nuestra lengua. 

N° 28- 7.8.86 Expte. N° l. 334-E-86,s/autori
zación del nombre ASHLEM. 

De acuerdo con las fuentes biográficas consultadas 
no consta que ASHLEM haya sido empleado como nombre 
de pila. 

El interesado manifiesta que "se trata de· un nombre 
mapuche y su significado sería: Sol brillante, según las 
informaciones obtenidas 11

• Como no se cita la fuente biblio
gráfica para refrendar dicha afirmación, se ha procedido 
a consultar la obra de Esteban Erize, Diccionario Comentado 
Mapuche-Español. Universidad Nacional del' Sur. Buenos 
Aires, 1960. Sin embargo en dicha obra no figura la palabra 
ashlem. 

Se hace notar que la grafía sh no es propia de la 
leng-ua castellana; tampoco lo es la m final. Además, de 
este nombre no se desprende el sexo. 

N ° 29 - 7 .8.86 Expte. N° 1292-S-86,s/autori
zación del nombre AMAMBAY. 

AMAMBA Y según el peticionan te, es de origen guaraní 
y corresponde a una flor de la región litoral (Corrientes 
y Misiones). 

Se ha procedido a consultar: A. JOVES PERALTA
T. OSUNA, Diccionario Guaraní - Español y Espaí'fo/- Guaraní. 
Buenos Aires, Ed. Tupa, 1952. En. dicha obra no ·figura el 
sustantivo amamboy~ sino tres formas compuestas de amam
bai:l -omombaiauosú, helecho arboresente. 2- amambaimiri, 
una planta (Adianthum Platyfiilum), vulgo calandrillo. 3-
amamboipusú, un helecho, Asplenium, vulgo doradilla. 

En reiteradas oportunidades este instituto ha manifes-
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tado que en rigor no debería aceptarse como antropónimo 
cualquier palabra de las· lenguas indígenas,_ a no ser que 
se trate de nombres ya consagrados por el uso. Si se acepta 
cualquier sustantivo de las lenguas indígenas como antropó
nimo, también debería adoptarse, y con más razón, el mismo 
criterio con los sustantivos comunes de la lengua castellana. 

N° 30 - 11.8.86 Expte. N° 1326-8-86,s/autori
zación del nombre STEF ANIA. 

STEFANIA no es la forma consagrad& por la lengua 
castellana, como femenino de Esteban, sino Estefanía, 
como los mismos peticionantes manifiestan conocer. (Cfr. 
Gutierre TibÓn, Diccionario Etimológico Comparado de 
Nombres Propios de persona. México, Unión Tipográfica 
Editorial Hispano Americana, 1956, p. 170). 

Sin embargo los peticionantes tienen razón cuando 
afirman que en la lista de nombres autorizados por el Direc
tor General del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
(véase la Res. 1053 del 19.11.1982) figuran varios nombres 
que no se ajustan a las normas ortográficas de nuestra 
lengua. Para algunos de ellos (como por ej. Karim, Kurt, 
etc.) este Instituto, en su oportunidad, había elaborado 
informes negativos. A pesar de ello el Registro Civil los 
incorporó en la mencionada lista. 

Cuando el Instituto de Lingüística tuvo conocimiento 
de la Res. 1053/82, elevó una nota con fecha 27 .12.82, 
para hacer presente que muchos nombres aceptados por 
el Registro Civil no se ajustaban a las normas ortográficas 
de nuestra lengua, como lo prevé la reglamentación promul
gada anteriormente por el mismo Registro Civil (Ley 18248 
art. 3°). Se hizo notar que, o bien se derogaba la ley 18248 
y se dejaba plena libertad en la elección de los nombres 
de pilR., o bien se dejaba sin efecto la Res. 1053/82 y se 
volvían a aplicar los criterios que se había propuesto seguir 
el Registro del Estado Civil, a partir del año 1968. 

El entonces director de dicho organismo contestó 
al planteo del Instituto de LingüÍstica, el 24 de febrero 
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de 1983; con una serie de argumentos inconsistentes, sosla
yando el problema de fondo. 

Por todo lo expuesto y en vista de las reiteradas 
quejas de los padres interesados en la imposición de un 
nombre a un recién nacido, es necesario que las actuales 
autoridades del Registro del Estado revean las reglamenta
ciones contradictorias, a las que se ha hecho alusión, para 
evitar situaciones molestas no sólo para dicho organismo, 
~ino también para la Facultad de Filosofía y Letras y en 
especial para el Instituto de Lingüística. 

N° 31- 12-8.86 Expte. N° 1290-T-86,s/autori
zación del nombre MANIRA. 

MANIRA es la forma popular del nombre arameo 
MUNIRA, que deriva de la. raíz mur ''luz" y por lo tanto 
se interpreta ''lo que' ilumina". 

Este nombre no presenta inconvenientes gráficos 
y de· su terminación se desprende el sexo. Sin embargo 
de acuerdo con la bibliografía consultada, no consta que 
haya sido consagrado por el uso en los países de habla españo
la. 

N° 32- 12-8-86 Expte. N° 1403-R-86,s/autori
zación del nombre AFONSO. 

AFONSO es el equivalente portugués del español Alfo'-!_ 
so. 

N°33- 12.8.86 Expte. N° 1391-M-86,s/autori
zación del nombre KARIMA. 

Con respecto al nombre KARIMA este instituto 
ha ya informado· con fecha 27-9-73. Con respecto al nombre 
karim se han elaborado varios informes: 18-1270; 15-7-
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73; 19-11-73; 17-12-73; 17-12-79. Además en numerosas 
oportunidades se ha demostrado que la k-, en rigor, no 
es una letra del alfábeto espatíol, sino de otras lenguas. 
Por Último se hace notar que el sonido oclusivo velar sordo, 
que en las lenguas europeas se reproduce por medio de 
la e o de k (sobre todo en alemán), en árabe se representa 
con otro grafema, ya que tiene un alfabeto propio que no 
es ni el hebreo, ni el griego, ni el latino, ni el cirílico. Por 
lo tanto los descendientes de árabes no pueden invocar 
las tradiciones de sus antepasados para justificar el uso 
de k en los nombres de pila. 

N° 34 - 28.8.86 Expte. N o 1489-C-86,s/autori
zación del nombre LISSET'TE. 

Con respecto al nombre Lissette el Instituto informó 
con fecha 19 de octubre de 1978 (Expte. G-3-P-2280) que: 
"Se trata de una transcripción equivocada del francés Lisette 
(con una sola s en francés y con más razón en castellano, 
ya que este idioma no tiene consonantes dobles en su ortogra
fía). A su vez Lisette es una forma hipocorística de Elisabeth, 
cuyo equivalente español es Isabel. 

N ° 35 - 28.8.86 Expte. N o 1485-M-86,s/autori
za.ción del nombre SISIN A. 

SISIN A es un nombre que no figura en ninr;tma de 
las numerosas fuentes consultadas, tanto en lengua española, 
como en italiana. 

Sin embargo Sisina se da esporádicamente entre 
los miembros de la colectividad italiana de Mendoza. 

Este nombre no presenta inconvenientes ortográficos 
y de su terminación se desprende el sexo (como lo exige 
la reglamentación vigente). 

Los diccionarios de nombres de personas registran 
tan sólo la forma masculina Sisinio, derivado del latín y 
que significaría "oriundo de Sis (Armenia)". 
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zación del nombre KLAUS y DIETER. 

KLAUS es un nombre de pila alemán, cuyo equivalente 
en lengua española es Nicolás. En reiteradas oportunidades 

·el Instituto de Lingüística ha informado que la K, en rigor, 
no es l.Bla letra del castellano, ni de las otras lenguas roman
ces, y que sólo aparece en palabras de origen germánico 
(sobre todo en alemán, holandés, inglés), eslavo, y otras 
lenguas exóticas. 

DIETER también es un nombre de pila alemán que 
alterna con Dietrich, cuyo equivalente español es Teodoricc~ 

En alemán el diptongo -ie- se pronuncia i, de manera 
que la grafía de Dieter presenta dificultades para los hispano
hablantes v los desconocedores de las modalidades del alemán 
escribirán· casi seguramente Di ter, con lo que se producirán 
inconvenientes burocráticos para la persona que lleva dicho 
nombre. 

N ° 37 - 4.9.86 Expte. N ° l555-G-86,s/autof'i
zación del nombre JONATHAN BYRON. 

El Instituto de Lingüística ha elaborado anteriormente 
informes sobre el nombre JON ATHAN: uno con fecha 24.2.69, 
otro muy amplio, con fecha 18.6.79 (Véase Expte. G-3-k-
1137 del Registro del Estado Civil y Capacidad dé l&S Perso
nas); y un tercero con fecha 10.9.79. 

BYRON no es un nombre de pila, sino un apellido 
inglés, muy famoso porque lo llevó el célebre poeta Lord 
Jorge G. Byron, 1788-1824. La reglamentación del Registro 
del Estado Civil prevé que no se pueden emplear apellidos 
como nombres de pila. Por otra parte Byron presenta incon
venientes: uno de carácter gráfico, otro de carácter prOSÓdi
co. En efecto,en nuestra lengua la y no aparece nunca después 
de una consonante, sino tan sólo: en posición \nic\al (Yolanda); 
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en posición inter-vocálida (Cayetano); en posición final 
(ley - Garay). El inconveniente prosÓdico se debe al hecho 
de que el apellido Byron se pronuncia aproximadamente 
/bairon/ y no /biron/, y esta particularidad puede ser causa 
de dificultades y compl,icaciones burocráticas, ya que son 
pocas las personas que tienen un discreto dominio del inglés. 

N° 38 - 8.9.86 Expte. N° 1600-0-86,s/autori
zación del nombre VINICIUS. 

VINICIUS es un gentilicio romano. Lo llevó, entre 
otros un personaje que conspiró contra Nerón, según refiere 
el historiador Cornelio Tácito, en los "Annales11 libro VI, 
cap. 15. Este nombre ha sido dado por el gran escritor polaco 
Enrique Sienkiewics, (1846-1916), (el autor de la famosa 
novela Quo Vadis? }, a uno de los protagonistas, el joven 
oficial romano, enamorado de la hermosa cristiana Ligia, 
llamada así por ser originaria de la homónima región de 
Asia Menor. 

El equivalente de este nombre en nuestra lengua 
es Vinicio. 

Expte. N o 1654-CH-86,s/autori
zación del nombre N AIARA. 

N AIARA no es un nombre español, ya que en nuestra 
lengua no se da nunca la i latina entre vocales, sino la y. 
Sin embargo en las numerosas fuentes consultadas no figura 
la grafía N A Y ARA. Tampoco figura este nombre en las 
fuentes bibliográficas de las principales lenguas del mundo 
occidental: latín, griego, italiano, alemán, inglés, francés, 
y portugués. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, las conclusiones 
a las que se llega son dos: o bien se trata de un nombre 
de una lengua muy poco conocida en nuestro medio; o bien 
se trata de una creación de algún escritor amante de lo 
exótico. Por lo tanto convendría que el interesado aportara 
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mayores datos, si es que quiere ampliar la pesquisa. 

N° 40- 25.9.86 Expte. N° 1708-R-86,s/autori
zación del nombre MAICO. 

MAICO, en lengua mapuche o araucana, es un sustanti
vo común que designa a un "marisco comestible" (Cfr. Este
ban Erize, Diccionario Mapuche-Español, Cuadernos del 
Sur. Instituto de Humanidades. Universidad Nacional del 
Sur, Buenos Aires, 1960). Maico, en Chile designa a un 
"choro pequeño", especie de almeja, (Cfr. Manuel A. Román, 
Diccionario de Chi /enismos, Santiago de Chile, 1913). 

En las numerosas fuentes bibliográficas consultadas, 
maico no aparece como antropónimo, lo que no excluye 
la posibilidad de que algún personaje indígena haya llevado 
dicho nombre. 

N o 41 - 25.9.86 Expte. N o 17 50-G-86,s/autoM
zación del nombre F ABRIZIO. 

El peticionante sabe perfectamente que a la grafía 
italiana del nombre FABRIZIO corresponde la del español 
F ABRICIO, no obstante solicita que se le autorice registrar 
al hijo con la grafía italiana, a los efectos de evitar inconve
nientes, en vista de su próximo regreso a Italia. Además 
expone las razones afectivas (llevaba este nombre un familiar 
muerto en la Segunda Guerra Mundial) que motivaron su 
pedido. Sin embargo, la razón más importante, a los efectos 
prácticos, es la primera (evitar inconvenientes a su regreso 
a Italia). 

Queda por lo tanto a criterio de las autoridades 
del Registro Civil acceder al pedido del interesado y no 
al Insti.tuto de Lingüística. 

N° 42- 13-10.86 Expte. N ° 1834-C-86,s/autori
zación del nombre MARIA ALEXIS. 



Informes sobre nombres de pila Z03 

ALEXIS es la variante del nombre griego A le jo que 
significa "protector", "defensor", "vencedor". Llevaron 
este nombre, entre otros; un escultor griego, disc¡ípulo 
de Policleto; un poeta cómico griego, liberto de Atico; 
un joven que Polión regaló a Virgilio; cinco emperadores 
de Constantinopla; un obispo de Kiev (Ucrania) en el siglo 
XLV. Este nombre ha tenido especial difusión en Rusia. 

En la bibliografía consultada no consta que el nombre 
Alexis haya sido llevado por personas de sexo femenino. 
Sin embargo en la telenovela "Dinastía", que se está transmi
tiendo en la actualidad en Mendoza, una de las protagonistas 
lleva dicho nombre. 

La reglamentación del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las personas prevé que los nombres no "susci
ten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se 
le impone". No obstante se admiten, por tradición, tanto 
en español, corno en francés (y posiblemente también en 
otras lenguas), nombres masculinos seguidos de femeninos 
o, viceversa, nombres femeninos seguidos de masculinos, 
como por ejemplo: JesÍIS María, José María, Alfonso María 
para varón; y, por otra parte, María José (en francés Marie
Joseph) para mujer. 

Corno en este caso el peticionante solicita que el 
nombre A lexis vaya precedido de Moría quedaría obviado 
el inconveniente que plantea el género de dicho nombre. 

N° 43- 13.10.86 Expte. N° 1858-A-86,s/autori-
• , 1 

zac10n del nombre MAHUEN. 

El peticionante solicita que se le autorice a imponer 
a su hija el nombre MAHÚEN, sin embargo el funcionario 
lo transcribió MAHÚEN. Ninguna de las dos formas aparece 
en la bibliografía consultada corno antropónimo. En la Gran 
Enciclopedia Argentina de Diego Abad de Santillá.n (Buenos 
Aires 1959) aparece la voz pampa maún que significa "lluvia". 
Por otra parte, Esteban Erice, en el Diccionario Mapuche
Español. (Cuaderno del Sur. Instituto de Humanidades. Unive!_ 
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sidad Nacional del Sur, Buenos Aires, 1960) registra: mauún, 
maun, maueu "lluvia". 

Se observa que esta voz, (de origen araucano o mapu
che o pampa) se transcribe de varias formas, lo que da 
motivo a dificultades ortográficas, como lo corrobora el 
hecho de que el empleado que caratuló este expediente 
no transcribió el nombre como lo solicitaba la persona 
interesada. 

En reiteradas oportunidades (Véase en especial el 
expte. 1292-S-86) este Instituto ha manifestado que: "en 
rigor, no debería aceptarse como antropónimo cualquier 
palabra de las lenguas indÍgenas, a no ser que se trate de 
nombres ya consagrados por el uso. Si se adopta cualquier 
sustantivo de las lenguas indígenas como antropónimo, 
también debería adoptarse, y con más razón, el mismo 
criterio con los sustantivos comunes de la leng-ua castellana". 

N° 44- 16.10.86 Expte. N° 1854-S-86,s/autori
zación del nombre CALINA. 

CALINA figura en los diccionarios de nuestrn lengua, 
como sustantivo común de género femenino, con la siguiente 
acepción: "Especie de niebla que provoca baja visibilidad 
por la presencia de innumerables partículas en el aire." 
(Gran Enciclopedia del Mundo, Bilbao, Durvan, 1970). 

Ningún diccionario de antropónimos y tampoco ninguna 
enciclopedia (tanto en las de lengua española como en las 
de otras lenguas: italiana, francesa, alemana e inglesa) 
registran Calina. Por lo tanto debe de tratars~ de un nombre 

1 
que aparece unicamente en la obra mencionada por el peticio-
nante: Quo Vadis? de Henryk Sienkiewiez (Editorial Ediciones 
Qrbis, 1983, pág. 11): "Calina corresponde a la hija de Vanio, 
el rey de los suevos, que, expulsado de su país, pasó largo 
tiempo en Roma•" 

Este nombre no presenta dificultades ortográficas, 
ni de pronunciación y por otra parte no "suscita equívocos 
respecto del sexo de la persona". 
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N° 45 - 27.10.86 Expte. N° 1894-B-86,s/autori
zación del nombre GINO o GINNO. 

GINO es tm nombre italiano, cuyo correspondiente 
femenino es Gina. Ambos son hipocorísticos respectivamente 
de Luigino (diminutivo de Luigi, Luis) y de Luigina (diminutivo 
de Luigia, Luisa).· 

Cino podría ser también hipocori'stico del italiano 
L ongi no (esp. L ongi nos, derivado del latín L ongus "largo", 
es decir "alto", nombre legendario del centurión que traspasó 
el costado de Cristo con una lanza (en griego >..Óyxn ), 
según se lee en el Evangelio de San Juan XIX, 34; por lo 
tanto el presunto Longinus significaría según la etimología 
popular, "lancero". Entre los santos de este nombre figura 
e1 carcelero del apóstol San pablo en Roma. 

Si el nombre Cino se pronuncia según la fonética 
italiana puede crear complicaciones en la transcripción, 
ya que la g seguida de las vocales i, e equivale a una africada 
palatal sonora que no tiene un equivalente exacto en español 
y por lo tanto, las personas no iniciadas en la pronunciación 
italiana muy probablemente lo transcribirán con una Y, 
alterando así la exactitud gráfica del nombre. Prueba de 
que esto no es una mera hipótesis la constituye el hecho 
de que muchos apellidos italianos, cuya primera sílaba 
es Cia-, fueron transcriptos, debido a la impericia de muchos 
funcionarios públicos, con Ya-, como se puede comprobar 
consultando las guías telefónicas. Ej. Yacabucci, Yacante, 
Yaccarini, Yaciofano, Yiacomo, Yanardi, Yancarelli, Yanchi
na, Yandolino, Yacopini, Yannelli, Yannitto, Yannotto, 
Yanizzotto, Yannucci; y además: Yúdica (por Giudica), 
Yuliano (por Giuliano) y muchos otros. 

Por otra parte si el nombre Cino es leÍdo por un 
hispanohablante que no conoce el italiano, la G (seguida 
de i, o e) será pronunciada como una fricativa velar sorda/x/. 
En ambos casos no se logra el propósito del peticionante 
que es el de conservar la tradición fonética y gráfica de 
lB lengua italiana. 

Por Último se observa que el peticionante vacila 
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y no sabe decidirse por GINO o GINNO, lo que contribuye 
a complicar el problema planteado. La segunda grafía no 
corresponde no sólo al castellano, sino tampoco al italiano, 
por las razones etimolÓgicas expuestas arriba. 

N° 46- 27.10.86 Expte. N° 1986-D-86,s/autori
zación del nombre OMA YRA. 

OMA YRA es un apellido árabe ·casi desconocido 
en la Argentina y no figura en ninguna de las numerosas 
enciclopedias consultadas. No tiene antecedentes como 
nombre de pila. Su terminación no suscita equívocos respecto 
del sexo de la persona. Sin embargo la grafía del diptongo 
-ay- en sílaba interior de palabra no es propia del castellano 
moderno y por lo tanto puede ser causa de transcripciones 
erróneas. 

N° 47 - 6.11.86 Expte. N° 2074-M-~6,s/autori
zación del nombre NEHUEN. 

NEHUEN es una palabra de la lengua Mapuche. Como 
sustantivo significa "fuerza", "pujanza", "vigor"; como 
adjetivo, "fuerte", "firme". También aparece la variante 
gráfica Neuen con los mismos significados. (Cfr. Esteban 
Erize, Diccionario Comentado Mapuche-Español. Buenos 
Aires, 1960). En cambio no figura como nombre de pila 
ni en los diccionarios de antropónimos, ni en las enciclope
dias; ni siquiera lo registra la Gran Enciclopedia Argentina 
de Diego Abad de Santillán, Buenos Aires, 1959, que es 
la fuente bibliográfica en donde mayormente abundan los 
datos relativos a la cultura Argentina. 

El hecho de que el nombre Nehuen figure en la obl"8. 
de Guillermo Alfredo Terrera, Caciques y Capitane;os 
en la Historia Argentina (mencionada por el peticionante), 
no significa que esté consagrado por el uso. De todos modos 
corresponde al Registro Civil y Capacidad de las Personas 
establecer un criterio para determinar cuándo se debe 
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considerar que m nombre ha sido consagrado por el uso. 

Por otra parte se hace notar que este nombre podría 
suscitar equívocos respecto del sexo de la persona a quien 
se impone, ya que la terminación -en de los nombres mapu
ches ;lparece tanto en nombres masculinos (ej, Nehuen), 
como en los femeninos (ej. Ayelen). Este problema ha sido 
tratado en reiteradas oportunidades por el Instituto de 
Lingüística (Véase en especial el informe elaborado para 
el nombre Mailen~ el 8.4.80, Expte. 440-Q-del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas). 

Por Último, la posibilidad de escribir este nombre, 
casi desconocido en nuestro medio, con o sin la -h- intervocá
lica, contribuye a crear inconvenientes burocráticos a la 
persona que lo lleva. 

N° 48- 9.12.86 Expte. N° 337 ,s/autori
zación del nombre SAMAR. 

SAMAR es un nombre de origen árabe, derivado 
del adjetivo samar que significa "el que habla bajo la luz 
de la luna", "el que acompaña en la conversación" y por 
lo tanto "interlocutor". Como nombre de pila, no figura 
en ninguna de las numerosas fuentes bibliográficas consulta
das (diccionarios de antropónimos y enciclopedias, en lengua 
española y en otras lenguas europeas). 

Este nombre puede suscitar equívocos respecto del 
sexo de la persona, ya que en árabe puede ser masculino 
o femenino y por otra parte no está consagrado por el uso 
en el mundo hispánico. Por lo tanto, de acuerdo con las 
normas del Registro Civil, Samar debería ir precedido de 
un nombre masculino o femenino, consagrado por el uso 
según el sexo de la persona a la que se le quiere imponer. 

N° 49- 9.12.86 Expte. N° 2231-A-86,s/autori
zación del nombre CARlME. 
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CARIME es un nombre árabe y signifie& "generosa". 
Como de su terminación -e no se deduce el sexo de la perso
na, y por otra parte se trata de un nombre desconocido 
en el mundo hispánico, debería ir precedido de otro nombre 
femenino consagrado por el uso. 

N° 50- 23.2.87 Expte. N° 2427-H-87,s/autori
zación del nombre YESYD. 

YESYD es un nombre árabe no castellanizado. Como 
la grafía sy no es de nuestra lengua creará seguramente 
dificultades en la transcripción. Por otra parte de la forma 
de este nombre no se desprende el sexo de la persona que 
lo lleva. 

N° 51 - 23.2.87 Expte. N° 2411-G-87,s/autori
zación del nombre ADINO 

ADINO no aparece en la bibliografÍa consultada. 
Podría ser un derivado de Ado, masculino de Ada (derivado 
del hebreo Adah, '.'ornamento, belleza") nombre de la primera 
esposa de Esaú. Del femenino deriva el diminutivo Adina, 
nombre de un personaje del "Elixir del amor" de Donizetti, 
(Cfr. Gutierre Tibón, Diccionario Etimológico Comparado 
de Nombre Propios, México, 1956). 

A di no no presenta inconvenientes. gráficos . ni de 
pronunciación. Además· su terminación no suscita equívocos 
respecto del sexo de la persona. 

N° 52 - 23.2.8'7 Expte. N° 82-P-87 ,s/autori
zación del nombre GARI 

GAR1 podría ser de origen italiano, como indica 
el peticionante, sin embargo no figura en ninguna de las 
fuentes bibliográficas consultadas. Tal vez se trata de 
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un hipocorístico o de la forma abreviad& de un nombre 
o apellido (Garibaldi?). 

Se hace presente que en la lengua espafiola no hay 
QQmbres ni comunes ni propios (apellidos, nombres de pila, 
topónimos) terminados en -i. Además los hispanohablantes, 
sobre todo los argentinos, tienden a reemplazar la i de 
los apellidos italianos por una -y, lo que crea problemas 
burocráticos y hasta legales. Por Último se hace notar que 
la forma de este nombre no indica el sexo de la persona, 
a menos que se ponga en primer lugar Gabriel, que el peticio
nante propone como segundo nombre. 

N° 53- 26.2.87 Expte. N° 200-S-87 ,si autori
zación del nombre STEF ANIA 

STEF ANIA es la forma italiana de Este{ania. Se 
hace notar que en castellano no hay ninguna palabra con 
s- inicial trabada por consonante, como ocurre en italiano, 
latín, griego y en las lenguas germánicas. Esta combinación 
consonática resulta difícil de pronunciar para los hispanoha
blantes, quienes anteponen instintivamente una e- protética 
como ocurre con muchas voces lunfardas o populares argenti
nas de origen italiano, como por ejemplo: Esbornia (it. 
"Sbornia"), escorchar (it. "scocciare"), espagueti (it. "spaghet
ti) , y muchas más. (cfr, Giovanni Meo Zilio, El elemento 
italiano en el habla de Buenos Aires y Montevideo, Valmartina 
Editore in Firenze, 1970). 

N° 54- 26.2.87 Expte. N o 2390-R-87 ,si autori
zación del nombre ANGIE 

ANGIE es una forma hipocorística inglesa de los 
nombres Angela, Angeles o Ange/ica. Probablemente se 
trata de una creación reciente, ya que no figura en ninguna 
de las numerosas fuentes bibliográficas consultadas (Diccio
narios de antropónimos, Diccionarios generales de la lengua 
inglesa, Encyclopaedia Britannica, The Encyclopaedia Ameri-
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cana, Webster's Dictionary, etc). 

Este nombre presenta un inconveniente o dificultad 
de pronunciación para los hispanohablantes, ya que el grupo 
-gi- en inglés, en este caso, corresponde a una consonante 
africada palatal sonora /d'j/, que no tiene un equivalente 
exacto en español. El sip,no gráfico que reproduce aproxima
damente este sonido en nuestra lengua es la letra y, pero 
la grafía Anyi no es propia del español. Por otra parte el 
hispanohablante que desconoce el inglés pronuncia el grupo 
-gi- como una fricativa velar sorda /x/, que se aparta comple
tamente de la pronunciación inglesa; estas diferencias 
pueden crear dificultades de transcripción e inconvenientes 
de orden burocrático. 

N° 55- 9.3.87 Expte. N° 263-L-87, s/autori
zación del nombre GIOVANNA 

GIO V A N N A es el equivalen te italiano del español 
Juana 

La doble -nn- y las consonantes geminadas en general 
no corresponden a la ortografía moderna del español. Por 
otra parte la g seguida de i o bien de e, que en italiano 
corresponde a una africada palatal sonora !dlJI, es interpreta
da por los hispanohablantes (que por lo general desconocen 
el italiano) como una africada velar sorda /x/, de manera 
que no se respeta la pronunciación de la lengua de origen. 
Por otra parte si se declara oralmente este nombre, es 
muy probable que la persona que lo transcribe, sobre todo 
si ignora los rudimentos de la pronunciación italiana, lo 
reproduzca con una y (Yovana), creando de este modo incon
venientes burocráticos. 

N° 56- 9.3.87 Expte. N° 241-M-87, s/autori
zaci6n del nombre DEBEL 

No se ha encontrado ningún antecedente del nombre 
DEBEL en la bibliografía consultada. De su terminación 
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no se deduce el sexo de la persona. 

Con fecha 11.12.86 esta Dirección solicitó al Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, (por intermedio 
del Sr. Decano de la Fa~ultad de Filosofía y Letras) mediante 
una nota de la que se agrega copia a las presentes actuacio
nes, que las autoridades "exijan de los padres de los recién 
nacidos informes acerca de los motivos por los cuales desean 

· imponer a sus hijos un nombre que no figura en la larga 
lista aprobada por el Registro Civil e indiquen la procedencia 
del mismo o por lo menos suministren algún dato que pueda 
facilitar su tarea". 

N ° 57 - 9.3.87 Expte. N° 2264-B-86, s/autori
zación del nombre MAKDIEL 

No se han encontrado antecedentes del nombre MAK
DIEL. El grupo consonántico -kd- no es propio del castellano. 

Se reitera a las autoridades del Reg-istro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas el pedido formulado 
a propósito del nombre Debe!. 

N° 58- 18.3.87 Expte. N o 37 5-R -8 7, s/autori
zación del nombre NERISA 

NERISA no aparece como nombre de pila en la vasta 
bibliografía que nos ha sido posible consultar. 

N o 59- 18.3.87 Expte. N° 336-R-87, s/autori
zación del nombre MAlLE 

MAlLE es una variante de MAlLEN acerca del cual 
se ha elevado un informe el 8 de abril de 1980 (véase Expte. 
N° 440-q- del Registro Civil y Capacidad de las Personas). 
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N° 60 - 30.3.87 

Mario Sartor 

Expte. N° 391-L-87, s/autori
zación del nombre Y AHJNET 

No hav antecedentes de Y A HINET como nombre 
de pila, por 1~ menos en nuestro medio. Según el solicitante 
''es de procedencia indígena y quiere decir "fiel amiga"; 
es de los indios Onas que se encuentran en Usuahia". Sin 
embargo esta voz no aparece en el "Diccionario Comentado 
Mapuche-Español" de Esteban Erice. 

La grafía del nombre presenta inconvenientes parn 
los hispanohablantes, ya que en rigor, la -t (final de palabra) 
no aparece en voces castizas de nuestra lengua, sino en 
palabras de otras lenguas, sobre todo el inglés y del francés, 
o bien en voces cultas tomadas del latín, como por ejemplo 
"plácet", "déficit". Inclusive crea dificultades la -h- intervo
cálica del nombre Yahinet. Por otra parte, como se trata 
de un nombre completamente desconocido, puede 11suscitar 
equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone", 
situación que el Registro Civil quiere evitar, como lo prevé 
el Decreto Ley Nacional n ° 8204/63, modificado por la 
ley 18248, art. 3°). 

Por Último se hace notar que este Instituto ha sosteni
do en reiteradas oportunidades que no se debería aceptar 
cualquier palabra de las lenguas indígenas como nombre 
de pila, porque con el mismo derecho, habría que dar cabida 
a cualquier voz de la lengua nacional como antropónimo. 

N° 61 - 2.4.87 Expte. N° 524-M-87, s/autori
zación del nombre MA UREN 

MA UREN según el peticionante, ''deriva del inglés 
Maureen y es diminutivo de Maura". En ninguna de las fuentes 
bibliográficas inglesas que nos ha sido posible consultar 
apar~ce la forma Maureen. (Cfr. Funk & Wagnalls, Standars 
Dictionary of the English Language. New York, 1964. -Ency
c/opaedia Britannica, Chicago, London, 1960. -Chambers's 
Encyclopaedia, London, 1959. - The Encyclopaedia Americana, 
New York-Chicago, 1942). 
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Sin embargo, aun cuando figurara en alguna publica
ción en inglés, la voz Mauren, aparte el hecho de que no 
ha sido consagrado por el uso como antropónimo en la Argen~ 
tina, puede suscitar equívocos respecto del sexo de la perso
na. En cambio Maura, femenino de Mauro, no presenta 
inconvenientes. Maurus en latín significa "mauro, mauritano, 

·es decir, procedente de mauritania" región africana que 
corresponde al actual Marruecos y a la mayor parte de 
Argelia. Esta palabra pasó a significar "prieto, moreno" 
(como un moro). (Cfr. Gutierre Tibón, Diccionario etimológi
co comparado de nombres propios, México. 1956). 

N° 62 - 2.4.87 Expte. N° 493-0-87, s/autori
zación del nombre NABILA 

NABILA es un nombre femenino de origen árabe, 
cuyo correspondiente masculino Nabí significa "profeta". 

No consta que este nombre haya sido consagrado 
por el uso en el mundo hispánico, por lo menos de acuerdo 
con la bibliografía que ha sido posible consultar. Sin embargo 
no ofrece dificultades de transcripción ni de pronunciación, 
y, de acuerdo con su terminación no suscita equívocos respec
to del sexo. Queda por lo tanto a criterio de las autoridades 
del Registro Civil y Capacidad de las Personas su aceptación 
o su rechazo. 

N ° 63 - 2.4.87 Expte. N o 522-G-87, si autori
zación del nombre SMIRN A 

El peticionante que solicita que se acepte el nombre 
SMIRNA para su hija, a los efectos de justificar su pedido, 
presenta una fotocopia del texto del "Apocalipsis" de San 
Juan, cap. 2, 8, en donde se lee: "Y escribe el ángel de 
la iglesia de Smirno 11

• Si bien no indica los datos bibliográficos 
de donde sacó dicha fotocopia, se trata casi seguramente 
de una edición hecha por alguna secta de los Estados Unidos 
de Norteamérica. l..a grafía correcta es Esmirna, como 
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lo registran los diccionarios enciclopédicos de nuestra lengua 
y como figura también en la "Sagrada Biblia", traducida 
de la Vulgata Latina por Félix Torres Amat, Ediciones 
Paulinas, Buenos Aires, 1950, pag. 1280. 

Esmirna no es nombre propio de persona, sino de 
una ciudad del Asia Menor (actual Turouía). La forma latina 
Smyrna, (derivada del griego), es conservada por el inglés 
y el alemán. 

Aparte el hecho de que normalmente no se aceptan 
los topónimos como antropónimos (salvo los que han sido 
consagrados por el uso, como por ejemplo: Argentina, Italia, 
Malvina, Florencia, etc), se hace notar que en la lengua 
española no hay palabras que comiencen por s- seguida 
de consonante, de manera que la grafía que propone el 
peticionante no sólo va en contra de las normas prosódicas 
de nuestra lengua, sino que puede originar confusiones 
en la transcripción. 

N° 64- 13.4.87 Expte. N° 426-S-87, s/autori
zación del nombre N A TIA N A 

El nombre NATIANA no figura en ninguna de las 
numerosísimas fuentes consultadas (todos los diccionarios 
de antropónimos y todas las enciClopedias, no sólo de la 
lengua española, sino también del italiano, francés, inglés 
y alemán, disponibles en la biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras). 

Se trata de un nombre ruso desconocido en nuestro 
medio. No presenta inconvenientes en la transcripción 
y no suscita equívocos respecto del sexo de la persona a 
quien se impone. 

Queda por lo tanto a criterio de las autoridades 
d.el Registro Civil y Capacidad de las personas su aceptación. 
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Expte. N° 638-8-87, s/autori
zación del nombre QUILLEN 

QUILLEN es ma voz de las lenguas indígenas del 
extremo cono sur de América (mapuche, pampa, araucano, 
e te.) 

En la lengua mapuche la palabra e üyén significa 
"llma". Los huilliches decían Quiyén, los rancülches Quiyet 
y los pampas Quillen (Cfr, Esteban Erice, Diccionario comen
tado mapuche- español. Cuadernos del sur, Universidad 
Nacional del Sur, Buenos Aires, 1960). 

En araucano significa "lagunitas de agua que se 
forman en invierno". La variante Cüyen equivale a "luna", 
"mes". (Cfr. Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de arauco. 
Explicación de los nombres indígenas, Chile, 1952, pag. 
215). Se encuentra también la variante gráfica küyen, "luna", 
en Fray José de Augusta, Diccionario Araucano-Español, 
Español-Araucano, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 
1916, tomo 11, pag. 221. 

Como se trata de un nombre desconocido, la termina
ción -én puede "suscitar equívocos respecto del sexo de 
la persona a quien se impone". 

Por otra parte se hace notar que en reiteradas oportu
nidades este instituto ha sostenido que no se debería aceptar 
cualquier palabra de las lenguas indígenas como nombre 
de pila, porque, con el mismo derecho, habría que dar cabida 
a cualquier voz de la lengua nacional como antropónimo. 

N • 66 - 28.4.87 Expte. N o 652- E-87, s/autori
zación del nombre BRUNELLA. 

BRUNELLA es un nombre italiano no consagrado 
por el uso en el mundo hispánico. El grafema doble -l/
que en italiano se pronuncia como una doble /, o sea una 

1 con mayor duración, en la lengua espai\ola equivale al 
fonema lateral palatal sonora 1 >. 1 (elle) que en muchos 
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países de habla hispánica se confunde con la v· f consonante 
fricativa pala tal sonora 1 j /). Por lo tanto la grafía italiana 
de este nombre se presta a errores de pronunciaci6n y de 
transcripción. 

En cambio la otra grafía, propuesta por el mismo 
interesado, BRUNELA, no presenta los inconvenientes señala
dos. 



Glosario de Abreviaturas Argentinas, por Mario Sartor, 
en L ebende Sprachen, Zei tséhrift für fremde Sprachen 
in Wissenschaft und Praxis. Langenscheidt. Heft 2, 1985, 
Seite 98. - Heft 4, 1985, Seite 195. - Heft 4, 1986, Seite 17 4. 

En los tres cuadernos de la mencionada revista alemana 
se ha proseguido la publicación del "Glosario de abreviaturas 
argentinas" realizado por Mario Sartor. Las primeras letras 
de dicha recopilación habían sido incluidas en el Heft 1, 
1985, como informó Mabel Martínez en una reseña publicada 
en los Anales del Instituto de Lingüística, Tomo XII, Mendoza 
1985, págs. 197-198. -

Como lo ha señalado Mabel Martínez en su reseña, 
la revista alemana ha incluido exclusivamente las siglas 
propiamente argentinas, y no las internacionales que también 
se emplean a menudo en la Argentina, porque las siglas 
como UNESCO, NATO, UN, CIA, BBC, FIAT, etc. son muy 
conocidas en todo el mundo. De este modo la recopilación 
publicada en la revista alemana resulta más homogénea 
y más novedosa, ya que todavía no se ha publicado un glosario 
completo de las siglas argentinas. 

La primera recopilación de siglas efectuada en el 
Instituto de LingüÍstica de la U.N.C., hasta el mes de setiem
bre de 1983, alcanza un total de 1284. Las recopiladas 
en los tres años sucesivos (de setiembre de 1983 hasta setiem
bre de 1986) ascienden a 2138. Esta segunda recopilación 
ha sido enviada a la Universidad de Augsburg para ser inclui
da, juntamente con la primera, en el Nuevo Diccionario 
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de Argentinismos que están preparando en dicha Universidad 
los Profesores Günther Haensch y Reinhold Werner. 

Actualmente se prosigue en nuestro Instituto la 
tarea de registrar las siglas y las abreviaturas que no habían 
sido detectadas anteriormente, como también las nuevas 
que van apareciendo, sobre todo en los periódicos y revistas 
argentinas. De este modo el total de siglas recopiladas 
hasta la actualidad es de alrededor de 5.000 y su número 
se incrementa constantemente. 

Sería auspiciable que se publicaran también en la 
Argentina todas las siglas recopiladas por nosotros durante 
varios años, excluyendo tan sólo las comerciales, puesto 
que a menudo tienen una vida muy efímera y muchas veces 
se emplean tan sólo en un ámbito muy limitado. 

Es conocida la importancia que tiene el empleo 
de las siglas en la vida moderna. Además, en algunos casos, 
las siglas llegan a lexicalizarse, como por ejemplo: láser, 
radar, ovni, sónar awacs, sida y muchas otras. A veces 
se forman inclusive nuevos adjetivos agregando a la sigla 
un sufijo, como por ejemplo: cegetista, relativo a la CGT 
(Confederación General del Trabajo); uceidista, derivado 
de UCD (Unión del Centro Democrático); midista, de MID 
(Movimiento de Integración y Desarrollo). 

Por lo tanto, una eventual publicación de las siglas 
recopiladas por nuestro Instituto de Lingüística, no sólo 
sería Útil para los lingüistas, sino que prestaría también 
servicios prácticos a todos, ya que a menudo, el lector 
de un periÓdico se encuentra frente a una sigla cuyo signifi
cado desconoce completamente y no sabe ·adónde acudir 
para interpretarla. 

Mario Sartor 



POLO, José, Epistemología del lenguaje e Historio de lo 
lingüística. Momentos de su desarrollo bibliógráfico en 
el ámbito hispanohablante, Madrid, Gredos, 1986, 179 págs. 
19 _x 13 cm. Biblioteca Románica Hispánica. 

No es casual que José Polo dedique su trabajo a 
Amado Alonso y Antonio Tovar, dos de los más agudos 
estudiosos de la lengua española y sus problemas. En esta 
obra, fundamentalmente bibliográfica, intenta mostrar 
el tránsito entre los materiales de Epistemología del lenguaje 
y los de Historia de la lingüística. Piensa que es necesaria 
la labor en los diferentes campos de la lingüÍstica sin estable
cer separaciones rígidas. 

De acuerdo con este pensamiento, salpica su obra 
con numerosas ideas y sugerencias para trabajar dinámicame!! 
te entre los diferentes ámbitos de la ciencia del lenguaje. 

Por otra parte, la obra transparenta su preocupación 
por los problemas de la docencia en relación con la investiga
ción, así como por el entorno social de la práctica de la 
ciencia. 

Aunque el autor repite en varias oportunidades a 
lo largo de la obra que no pretende mostrar un panorama 
de la lingüística española, no son pocos los títulos que ordena 
sistemáticamente. La serie presentada indica lo que puede 
hacerse abordando la ciencia de maneras diferentes a las 
clásicas en este campo. 

En el Prefacio, atribuye a este volumen el valor 
propedéutico de una posible colección de Historia de la 
lingüÍstica española. Lo configura arrancando de la epistemo-
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logía y tiene en cuenta, como contorno apropiado, los trabajos 
de historia de la lingüística en general, que incluyen trabajos 
ligados a nuestro idioma. 

El volumen que nos ocupa, ha sido dividido en cuatro 
partes. De la primera, "De la Teoría del lenguaje a la Episte
mología lingüística", extraemos su convencimiento de la 
estrecha relación entre epistemología y metodología y 
su ·reflexión sobre el hecho de que los grandes pensadores 
del lenguaje (Saussure, Bloomfield, Bühler, Hjelmslev, Coseriu 
y otros) son también epistemólogos. En un segundo apartado 
presenta una lista de autores de ambos lados del Atlántico 
con adecuados comentarios sobre los contenidos epistemolÓ
gicos de sus obras. Una breve antología de textos concluye 
esta parte y se encarga de ilustrar diversos aspectos episte
molÓgicos. 

La segunda parte, "De la epistemología del lenguaje 
a la historia de la lingüística'\ da cuenta de la existencia, 
QrÍ-genes y constitución de las sociedades científicas dedica
dt;i.s al estudio del lenguaje en el mundo hispánico, así como 
de los simposios celebrados sobre temas lingüísticos. 

En especial, destaca la labor de la Revista de la 
Sociedad Española de Lingüística (RSEL). Una nutrida lista 
de autores y sus obras dedicadas al campo de la Historia 
de la lingüística atestigua las apreciaciones del autor acerca 
del trabajo en esa disciplina y respalda su queja sobre el 
escaso conocimiento que internacionalmente se tiene sobre 
esa labor en España. 

La tercera parte, "El Xll Simposio de la SEL: "Historia 
de la lingüística", reúne los trabajos presentados en dicho 
simposio y luego publicados en RSEL, debidamente comenta
dos. También da cuenta de las dos mesas redondas celebradas 
al finalizar el acontecimiento cultural. 

La Última parte, "Guillermo L. Quitarte o la práctica 
ejemplar de la historicidad (ensayo de presentación)'', es 
un homenaje al científico que aúna la dialectología, la 
historia de la lengua, la historia de la lingüística, la historia 
de las ideas como objeto de apasionado interés. Presenta 
su obra bibliográfica en orden cronológico y sugiere una 

posible antología de textos del autor. 
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Finalmente, en el Epflogo, reconoce la oportunidad 
magnífica que se da en el momento actual para que la Histo
ria de la lingüística sea cultivada por las universidades 
del mundo hispánico. 

Indudablemente, aunque la obra de José Polo no 
reúne exhaustivamente las obras sobre Historia de la lingüís
tica, resultará Útil a los estudiosos, sobre todo porque une 
la bibliografía más general a la de autores de habla española. 

Pro{. Delia Ejarque 



Matilde DOMÍNGUEZ de BAUZÁ - María Teresa BARR.OT 
- Gloria GALLI de ORTEGA - Adriana PAREJA de PONT 
LEZICA- Hilda PUIATTI de GÓMEZ- María Delia VIVANTE. 
Aprovechamiento integral del texto literario. Buenos Aires, 
Ed. Estrada, 1985. 

Este equipo de pro~esoras de castellano y literatura, 
todas egresadas de la Universidad Nacional de Cuyo, ha 
seleccionado un apropiado e interesante material de lectura 
para ponerlo al alcance de los estudiantes de los colegios 
secundarios. 

A partir de 1979, la misma Ed. Estrada había publicado 
"Introducción Literaria", tomos 1, 11 y III, de las mencionadas 
autoras, para el ciclo básico del nivel medio. Estos tres 
libros no son simplemente una recopilación de textos para 
leer y comentar, sino que implican una postura frente a 
la enseñanza de la lengua. En esta primera etapa estaba 
presente la idea rectora que debía inspirar también el "Apro
vechamiento integral del texto literario". En el prólogo 
de la "Introducción Literaria 11

, 1, las autoras habían manifes
tado: "La experiencia nos ha enseñado que este material, 
utilizado primariamente para la lectura, ofrece también 
otras posibilidades para la enseñanza sistemática u ocasional 
de la ortografía, el léxico, la gramática, la redacción y 
la lectura expresiva". Esta consideración es muy importante 
porque la mejor manera de enseñar una lengua es la utiliza
ción de un texto literario. 

Llevando a la práctica este propósito, se fue configu
rando el nuevo libro 11 Aprovechamiento integral del texto 
literarioH, publicado por la Editorial Estrada. Se trata en 
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efecto de un "aprovechamiento integral" porque se propone 
realizar la integ-ración de los diversos aspectos que concurren 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

Este libro desarrolla todos los contenidos del programa 
de primer año del secundario. 

La lengua, que es una unidad, se· ha di vid ido en distin
tos aspectos por razones didácticas: el vocabulario, la orto
grafía, la expresión oral, la expresión escrita y la gramática. 
Todos los aspectos se nuclean alrededor del texto literario, 
que es el punto de partida y el punto de referencia. 

Aunque esta obra no se propone cambios metodológicos 
profundos, representa un ejemplo concreto de un modo 
de trabajo que se sustenta en dos ideas principales: por 
un lado la utilización del texto y por otro la aplicación 
de técnicas de estudio dirigido. 

Estas técnicas están graduadas convenientemente 
y permiten al alumno adoptar procedimientos para llegar 
a ser un intelectual independiente y no un mero repetidor 
de lo que otros han dicho. 

Las autoras han procurado que la tarea de aula resulte 
atrayente y a la vez que sea formativa. Para lograrlo han 
seleccionado una gama de ejercicios que pueden activar 
la imaginación y la creatividad del alumno: esquemas gráfi
cos, cuadros, juegos ortográficos, campos semánticos, matriz 
de rasgos. Por otra parte han revitalizado ejercicios tradicio
nales pero no menos fructíferos como el de las etimologías. 

El gráfico preinserto en la obra despliega visualmente 
el plan total de trabajo concebido con una coherencia tal 
qve permite su aplicación y explicación vertical y horizontal. 

Para que los docentes conozcan y compartan los 
objetivos que guiaron a las autoras, cada unidad va acompa
ñada con una guía didáctica. En cada una de ellas el docente 
encontrará la explicación y la fundamentación de toda 
la tarea. 

Mario Sartor 
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