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PROPOSITO DEL TRABAJO 

Toda actividad humana presupone, por parte de quien la ejecuta, 
una toma de conciencia de por qué la realiza, cómo la lleva a cabo, qué 
medio utiliza, y una valoración subjetiva que le permita al individuo 
saber si la actividad que está realizando cumple con cánones ~bjetiva
mente fijados o si s61o se rige por preceptos subjetivos o, en una posi
ción ecléctica, si aquellos cánones debidamente internalizados, guían 
el quehacer personal, sin anular la expresión de los valores individua
les. 

Esta toma de conciencia, unida a su valoración y a la ejecución 
práctica plasmada en una infinidad reiterativa de actos individuales, 
esta asociación, es lo que configura una ACTITUD. (1) 

Precisamente, al juzgar el hablante su lengua como instrumento 
de comunicación, está asumiendo una actitud frente a ella, en que se 
conjugan tres aspectos: a) el afectivo 

b) el cognoscitivo 
e) el conativo 

Lo importante será determinar en cada actitud, cuál de esos tres 
aspectos prima sobre los otros; y luego, cotejando las encuestas sobre 
actitud del hablante, tratar de caracterizar al hablante culto mendoci-

(1) En efecto, la actitud es definida aquí como una categoría sociopsicol6gica de disposi
ción mental frente a la propia lengua. 
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no, a través de sus propias apreciaciones acercá del instrumento co
mún de comunicación. 

La encuesta que se ha aplicado en la ciudad de Mendoza para 
llegar a conocer las valoraciones del hablante sobre diferentes aspec
tos de su lengua, no es original del grupo de trabajo ejecutor: ha sido 
aplicada en varias zonas lingüísticas del país, con el objeto de estable
cer paralelos y diferencias entre ellas y para poder detectar posibles 
cambios válidos en comunidades donde se van arraigando, hasta sus
tituir otras formas que han perdido prestigio, o bien para poder brin
dar asesoramiento a las instituciones escolares argentinas, a veces deso
rientadas entre una norma académica muerta y una realidad lingü ísti
ca que se les impone. 

Se ha ampliado, sí, la ficha del informante con la incorporación 
de otros datos personales (salvo su nombre). Así pues, se solicitan: 

Edad: permite su ubicación dentro de los distintos cronolec
tos. (2) 

Sexo: ya que desde el punto de vista sociolingüístico las valora
ciones y conductas varían notablemente según el sexo. 

Lugar de nacimiento: en el caso de encuestas masivas, permite 
descartar el material proveniente de personas no oriundas de Men
doza. Esta pregunta se vincula con la que solicita Tiempo de resi
dencia en Mendoza, dado que permite aceptar a informantes no 
mendocinos, con aproximadamente el 60 o/ o de su vida como re
sidentes en la provincia. 

Profesión u ocupación: se pregunta para ubicar cada encuesta se
gún el nivel socio-cultural (no socio-económico) 

Tipos de lectura, viajes y o tras experiencias culturales: ayudan a 
corroborar lo contestado en el rubro anterior. 

Lugar de nacimiento del padre y de la madre: ilustran acerca de 
determinado tipo de hábitos, ya de sintaxis, ya de pronuncia
ción o de léxico, que pueda poseer el informante. Lo mismo su
cede con los datos del cónyuge. 

Ocupación de todos ellos: por la influencia que pudiera tener so-

(2) El término "cronolec:to" es usado -por analogía con socíolec:to- para designar la va
riedad de len9Ja propia de una determinada generación o el conjunto de hablantes agrupa
dos de acuerdo con sus edades. 
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bre los hábitos lingüísticos del hablante. 

Aunque no figura como dato en esta ficha, se ha tenido en cuen
ta el ambiente socio-cultural del informante, porque en muchos ca
sos es factor determinante para su ubicación en otro sociolecto dife- , 
rente del que le hubiera correspondido por los datos objetivos de la, 
encuesta. (3) 

Resta agregar que las conclusiones no pretenden, de ningún mo
do, ser absolutas ni cierran capítulo alguno acerca de las característi
cas del hablante culto mendocino; en efecto, es obvio que la lengua po
see la virtud de todo ser vivo: se transforma y evoluciona de manera 
constante. Además, los hablantes van ampliando su propia formación 
a través de la educación sistemática y asistemática. Asimismo, no pue
den sustraerse a modas lingüísticas y a influencias económicas y poi í- · 
ticas que modifican su forma habitual de expresión. 

Por ende, nuestros corolarios, válidos hoy para un muestreo to
mado en el curso de 1983, pueden ser refutados total o parcialmente 
por datos provenientes de otros futuros hablantes en el decurso per
manentemente cambiante de la lengua viva de Mendoza. 

METODOLOG/A 

Para el presente trabajo se ha tenido en cuenta solamente la va
riación diacrónica. Se han considerado tres generaciones de hablan
tes o CRONOLECTOS: 

A: de 16 a 35 años 
B: de 36 a 55 años 
C: de 56 años en adelante 

En cuanto al porcentaje de hablantes correspondiente a cada cro
nolecto se siguieron las normas establecidas para el estudio del español 
mediterráneo de la Argentina por el equipo que dirige la Dra. Alicia 
Malanca de Rodríguez Rojas: Cronolecto A: 30 °/o- Cronolecto 
B: 45 °/o- Cronolecto C: 25 °/o 

Estos porcentajes, aplicados a 300 informantes cuyas respuestas 
fueron consideradas válidas, ofrecieron las siguientes cifras: 

(3) En cuanto al término "sociolecto". no hemos creído necesario definirlo por estar sufi
cientemente generalizado su uso, 
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Cronolecto A: 54 informantes: 27 varones 27 mujeres 
Cronolecto 8: 91 informantes: 40 varones 41 mujeres 
Cronolecto C; 45 informantes: 23 varones 22 mujeres 

En cuanto a la variación diatópica, sólo hemos efectuado la mues
tra con hablantes del Gran Mendoza. Trabajos futuros contemplan la 
posibilidad de establecer el contraste con hablantes de zonas suburba
nas y rurales. 

En lo que respecta a la variación diastrática, fue preciso delimi
tar previamente niveles sociolingüísticos.(4) Así, se fijaron tres nive
les de hablantes o sociolectos: 

ALTO: Hablantes con estudios universitarios completos o 
incompletos (cuando por la edad, lns informantes 
continúen sus c~rreras). Es fundamental en todos los 
casos el contexto sociocultural del hablante y otras 
experiencias que se registran en la ficha de cada in
formante. 

MEDIO: Hablantes con estudios secundarios completos o 
incompletos, o con estudios universitarios iniciados. 

BAJO: Hablantes con instrucción primaria completa o in
completa o sin ningún tipo de educación sistemáti
ca. 

Los informantes a quienes se ha solicitado completar la encuesta 
pertenecen al nivel alto. Constituyen lo que se ha llamado "hablantes 
cultos". 

Es preciso señalar que el presente trabajo nació de un proyecto 
auspiciado por el Consejo de Investigaciones Científicas de la U.N.C. 
y fue posteriormente enriquecido al ingresar en el Programa lnteruni
versitario de Estudio del Español Mediterráneo en la Argentina, diri
gido desde Córdoba. Hasta el momento participan en él las provincias 
de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, 
La Pampa y Mendoza, y está previsto incorporar a San Juan y San Luis. 

En cuanto al equipo de nuestra provincia, está integrado por las 
profesoras Nélida Moreno de Albagli (directora del proyecto), Delia 

(4) Se habla de estratificación sociolingü ística y no sociocultural o socioeconómica, va que 
en los estudios sobre el tema no hay coincidencias en las clasificaciones V no se ha quendo 
entrar en discusiones al respecto. 
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Ejarque, María del Rosario Ramatlo de Perotti y Ofelia M. Duo de 
Brottier. 

Asimismo, es nuestro deseo agradecer la entusiasta acogida que 
este propósito de investigación encontró en las Oras. María Beatriz 
Fontanella de Weinberg y Nélida Donni de Mirande, quienes genero
samente nos han ayudado a salvar obstáculos, y a cuyas enseñanzas 
debemos este primer acercamiento al habla de Mendoza. 

VISION HISTORICA, CULTURAL Y ECONOMICA DE LA CIUDAD 
DEMENDOZA. 

El 2 de marzo de 1561 el capitán Pedro del Castillo, funda,en 
tierra de los Huarpes, una ciudad bautizada con el nombre de Mendo
za, Nuevo Valle, de Rioja, simiente de la que andando el tiempo deven
drá una de las provincias que integran la República Argentina. 

Con una superficie de 150.839 km2., la provincia de Mendoza se 
localiza en el centro-oeste del país. Mediterránea y limítrofe con Chi
le, es parte integrante de la región de Cuyo. Distante 1.000 km. del o
céano Atlántico y pese a encontrarse a sólo 170 km. del Pacffico, po
see un clima continental debido al vigoroso relieve de la cordillera de 
Los Andes. 

Evolución de la población: se distinguen dos grandes etapas, pres
cindiendo del período indígena. La conquista del Desierto es el hito 
demarcativo entre ambos períodos, pues no sólo representó seguridad 
en la frontera austral, sino también porque las condiciones de acceso 
a la provincia cambiaron. Con el advenimiento del ferrocarril se mul
tiplicaron las obras de regadío que permitieron aumentar la superficie 
cultivada y se liberaron tierras dedicadas sólo a alfalfa para el mante
nimiento del ganado en pie en tránsito hacia Chile, con lo que la fiso
nomía de la provincia se tornó agro-industrial. 

Primera etapa: En la etapa que va desde la fundación hasta 1879 
-fecha de la conquista del desierto en Mendoza- el crecimiento fue 
lento pero sostenido. En 1800 contaba con 11.755 habitantes, pero la 
activa participación en la campaña de Los Andes y los enfrentamien
tos civiles, disminuyeron el número de varones. El censo de 1857 in
dicaba 4 7.4 78 habitantes. Cuatro años después la ciudad era sacudida 
por un terremoto que dejó un saldo de aproximadamente 10.000 
muertos. El censo de 1869 da un total de 65.413 habitantes. 
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Segunda etapa: A partir de entonces la provincia se recupera y 
cobra importancia el flujo inmigratorio. En 1895 los inmigrantes son 
21.792 sobre un total de 116.136 personas. En 1914 la proporción se 
incrementa y son inmigrantes 98.800 sobre un total de 277.535 per
sonas. Desde entonces el flujo de inmigrantes declina como en el res
to del país, y en 1947 son sólo 69.900 sobre un total de 588.231 ha
bitantes. Aunque el censo de 1960 da un ligero aumento en el núme
ro de inmigrantes, su número no guarda relación con el de la pobla
ción total: 825.535 almas. En 1970, sobre una población de 973.075 
habitantes, solo 61.108 son extranjeros. En 1980 la población total 
asciende a 1.187.305 con un total de 65.654 (5,52°/o) extranjeros•, 
una baja tasa de masculinidad, índice de una población cerrada o fuer
temente urbanizada, y una proporción de extranjeros muy disminui
da. 

Hasta 1914 el aporte inmigratorio está compuesto principalmen
te por italianos y españoles. Más tarde, junto a la disminución de la in
migración europea comienza un aumento de inmigrantes de los países 
vecinos, situación que se intensifica en la década del 70. 

Población extranjera residente en Mendoza. 

El censo de 1980 (5) indica que la población de origen extranje
ro residente en la provincia se eleva al 5,47 °jo del total y presenta la 
siguiente discriminación de acuerdo con el país de origen: 

Porcentaje de extranjeros por país de procedencia. 

Chile 1,71 °/o 31,26 °/o 

España 1,25 °/o 22,85 °jo Participación en el 
Italia 1,09 °/o 19,92 °jo total de extranjeros 
Bolivia 0,66 °/o 12,06 °jo 
Otros 0,76 °/o 13,91 °/o 

Es interesante destacar que los grupos de inmigrantes están inte
grados casi en partes iguales por varones y mujeres. 

(5) INDEC.Censo Nacional de Población,1980. 
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Ej. de Porcentaje de in migran tes de ambos sexos según muestra 

Chile 

Varones 

49,84°jo 

Mujeres 

50,16°jo 

Es de destacar que los inmigrantes de origen chileno y boliviano 
son los que en mayor número han ingresado a partir de 1973. 

Un aspecto a tener en cuenta en la descripción de la población de 
Mendoza es la importancia de las migraciones internas. Existen dos 
clases de migraciones de este tipo: las de asentamiento definitivo y las 
temporarias. Los desplazamientos de las migraciones temporarias son 
por poco tiempo, por motivos laborales y se ven involucrados en e
llas, en el caso especial de Mendoza, migrantes argentinos y otros que 
acuden de los países. limítrofes: Bolivia y Chile. Mendoza es una de las 
provincias favorecidas por las migraciones internas, pues excepto la 
Capital Federal y las provincias patagónicas (menos Neuquén), es la 
única con saldo positivo. Si bien los censos de población no permiten 
discriminar entre migraciones temporarias y definitivas, los saldos a
cumulativos son importantes: 

Inmigrantes 

17,1 °jo 
Emigrantes 

12,5 °jo 

Saldo 1970 

4,6 °/o 

Según la muestra de la población nacida en el país y residente en 
Mendoza, el aporte más notable lo realizan las provincias de San Juan 
(3,31 °jo), San Luis (2,97 °jo), Córdoba (1,96 °jo) y Buenos Aires 
(1 ,63 °/o). La proporción de los nacidos en otras provincias es del 
14,96 °jo. 

La provincia de Mendoza es caracterizada como "oasis bajo rie· 
go", ya que la totalidad de la actividad agrícola y la mayor parte de la 
población se concentran en dichas zonas. La actividad más importan
te es el cultivo y la industrialización de la vid. Este cultivo tiene ele· 
vados requerimientos de mano de obra (en promedio 89 jornales por 
año y por hectárea) aunque distribuidos irregularmente durante el a
ño. Es por eso que representa tradicionalmente un foco de atracción 
de mano de obra temporaria, inclusive de países limítrofes. 

En los oasis de regadío, donde la densidad de población rural se 
mide en habitantes por hectárea, como consecuencia de la gran deman
da de mano de obra de los cultivos intensivos dominantes, existe una 
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gran concentración tanto de la poblaciónrl.lral como de la urbana, en 
torno a un centro principal. Gran parte de la población de Mendoza 
se concentra en la capital y departamentos aledaños (Godoy Cruz, Las 
Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo yMaipú). Si bien el proceso de ur
banización respondió a la expansión de las zonas de cultivos, no hay 
saltos bruscos, lo que indica que no ha-:habido migraciones masivas 
que hayan alterado violentamente la composición de la población. 

El censo d~ 1980 da para la ciudad capital 118.427 habitantes y 
el resto.del gran Mendoza 478.369. Total: 596.796, lo cual represen
ta el 50,25 °/o de la población. 

NIVEL DE 1NSTRUCCION 

El nivel de instrucción alcanzado por una comunidad se emplea 
frecuentemente como indicador del grado de evolución de la misma. 
Sirve para caracterizar un aspecto socioeconómico importante. El ín
dice de analfabetismo no es un dato suficiente. Se debe analizar la po
blación discriminando el nivel alcanzado en el sistema educativo for
mal. 

El Censo Nacional de Población de 1980 ha investigado el nivel 
de instrucción alcanzado por la población de 13 años y más, que ya 
no asiste a establecimientos educacionales, según el máximonivel al
canzado.Las cifras para la provincia de Mendoza son las siguientes: 

Poblacibn de 13 y mAs af'los 

Total 
854.677 

Población de 13 y mAs af'los 

Con instrucción 
711.145 (83 °/o) 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Total lncompl. Compl. Total lncom. Comp. Tot. lnc.. Comp. 

510.487 262.845 247.642 161.124 92.937 68.187 39.534 15.421 24.113 
72 °/o 37 °/o 35 °/o 23 °/o 13 °/o 10 °/o 6 °/o 2 °/o 4 °/o 

(Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, 1980} 
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El nivel de instrucción de Méndoza (83,20 °/o) está muy cerca
no al promedio del país (83,58 °/o). En el nivel terciario Mendoza o
cupa el tercer lugar junto con Tierra del Fuego con un 4 °/o, después 
de Capital Federal, 9 °/o, y Córdoba, 5°/o. 

La cantidad de analfabetos en zona urbana asciende a 7,97 °/o, 
porcentaje que se ve incrementado si se tiene en cuenta la zona rural. 
Es interesante destacar la pirámide que se obtiene al considerar el anal
fabetismo con relación a la edad. El porcentaje de analfabetos aumen
ta con la edad. Sobrepasa con creces el 10 °/o a partir de los 55 años, 
hasta llegar al 22,86 °/o cuando los habitantes tienen 65 años o más. 

Otros datos de importancia para la caracterización de la provin
cia son la cantidad de establecimientos y alumnos, según nivel e impor
tancia relativa. 

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS 

Nivel NO mero Importancia NOmero Importancia 
relativa relativa 

Total gral. 1478 100 o lo 246.771 100 o lo 
1 Pr-primario 401 27,13°/o 724 °/o 

~ 

17.869 
11 Primario 873 59.07 °/o 164.850 66.80 °/o 
111 Medio 163 11.D3 °/o 47.580 1928 °/o 
IV Superior 41 2,77°/o 16.472 6.68 °/o 

ASPECTO SOC/0-ECONOM ICO 

Mendoza participa en el P.B.I. Nacional con 4,4 °/o (1978). 

El rubro Industrias Manufactureras es el de mayor peso en la eco
nomía provincial, con el43 °/o del total, influido especialmente por la 
elaboración del vino y la destilación del petróleo que representan el 
70,5 °/o del valor agregado y el 30,3 °/o del P.B.I. provincial. La Di
visión Minas y Canteras sigue en importancia a las industrias manufac
tureras con más del 14 °/o, el 91,8 °/o del cual correspondió a la ex
tracción de petróleo. 

Las actividades terciarias participan del P.B.I. provincial en las 
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siguientes proporciones: Servicios, 9 °/o; Come.rcia,.ft6°/o; Estableci
mientos Financieros, 8,3 °/o y Transporte, 3,5 °/o. Agricultura, Ca
za, Silvicultura y Pesca participan en eHotai con un 4,5 °/o. 

La posición promedio de Mendoza según los indicadores de cali
dad de vida (mortalidad infantil, camas de hospital por cada mil habi
tantes, desgranamiento escolar, población sin instrucción, población 
con. estudios secundarios y terciarios, alimentación, calidad de vivien
da, ,haCinamiento, consumo de energía, teléfonos) está en el 6° lugar, 
después1de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Tierra 
del Fuego. 
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PREGUNTA 1 (7) 

El interrogante inicial se segmenta en dos partes. En la primera, 
el encuestado debe escoger nombre para nuestra lengua. Tiene cuatro 
opciones: Castellano, Español, Idioma Nacional, Idioma Argentino. 
la inclusión de esta pregunta apunta a averiguar las creencias de los 
hablantes mendocinos acerca de su lengua, ya que de la denominación 
que crean adecuada para la misma surgirá el sello que manifieste ante 
el mundo f.a personalidad de nuestro país. La segunda parte indaga a
cerca de Gis causas de la elección. 

la!> respuestas, según los grupos establecidos, nos indican: 

1) En el cronolecto A, de 54 informantes (27 varones y 27 mujeres), 
los porcentajes muestran que el grupo de los varones se inclina a las de
nominaciones tradicionales, que hacen referencia al origen. En cam
bio, en proporción inversa, las mujeres prefieren los nombres que afir
man nuestra personalidad nacional. 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Cast. Esp. IN. lA (, l 

CRONOLECTO A 

{ 1) Castellano-argentino 

i7l Cp. el texto completo de la encuesta en el Apéndice 
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Entre los varones, el 7,40 °jo- (2 hablantes) adopta una solución 
intermedia al preferir l•., 1ombre compuesto: castellano-argentino. 

Sumando castellano y español en el grupo de los varones obtene
mos el 62,95 °jo; Idioma Nacional e Idioma Argentino reúnen el 
29,62 °jo. 

En el grupo de las mujeres, Idioma Nacional e Idioma Argentino 
suman el62,96 °jo; castellano y español el37,03 °jo. Vemos que las 
proporciones se invierten. Sin tener en cuenta las diferencias de sexo, 
la preferencia por castellano es del 35,18 °jo (19 h.); español: 
14,81 °jo (8 h.); l. Nac.: 16,66 °jo (9 h.); l. Arg.: 29,62 °jo (16 h.); 
castellano-argentino: 3,70 °jo (2 h.). 

2) El cronolecto B, de 81 informantes (40 varones y 41 mujeres), 
intensifica la tendencia hacia las denominaciones tradicionales, como 
advertimos en el cuadro siguiente: 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Cast. Esp. I.N. 

CRONOLECTO 8 

(*)Castellano-argentino 

lA 

ov 
~M 

(1) 



90 N. MORENO OE ALBAGLI, D. EJAROUE, M. DEL R. RAMALLO 
DE PEROTTI, O. M. DUO DE BROTTIER 

Un solo hablante prefiere la denominación de castellano-argenti
no (2,50 °/o). Sumando castellano y español en el grupo de los varo
nes obtenemos el 67,50 °/o y en el grupo de las mujeres el 68,28 °/o. 

3) En el ~ronolecto .C (22 mujeres y 23 varones) se confirman las 
tendencias generalfJs. ~mando los porcentajes de denominaciones tra
dicionales y no tradicionales se obtienen las siguientes cifras: 

Castellano y español: Varones: 58,69 °/o; Mujeres: 63,63 °/o 

l. Nac. e l. Arg.: Varones: 41,29 °/o; Mujeres: 36,26 °/o 

Advertimos que en ambos grupos predomina la tendencia tradi-
cional 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
Cast. . Esp. l. N. l. A 

CRONOLECTO C 
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Los porcentajes generales, teniendo en cuenta los tres cronolectos 
se reflejan en el siguiente cuadro: 

5 

4 

3 

2 
35 

26 
23 

15 

o "-':;"""'"~ 

Cast. Esp. I.A I.N. Cast. arg. 

TOTALES 

Se justifica la elección del nombre CASTELLANO con las siguientes 
razones: 

El origen es Castilla ........................... . 25 °/o 

Es el nombre tradicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 °/o 

Nos identifica con um raíz cultural común .............. 1,66 °/o 

Se enseña con ese nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,33 °/o 

Se lo nombra así generalmente ....................... 8,33 °/o 

Para ESPANOL se aduce: 

No sólo se habla en Castilla sino en toda España .......... 1,66 °/o 

Lo heredamos ................................... 11,66 °/o 

Su origen es España, no una región .................... 4 °/o 

Porque agrupa a los que hablan esa lengua en el mundo .... 1,66 °/o 

Por analogía con italiano, inglés ....................... 1,66 °/o 
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Por ser semejante a la lengua de España ................. 1,66 o¡, 

Por ser el nomtre adoptado internacionalmente ........... 1,66 °/o 

Por ser el archisistema del que el castellano en la Argentina 
es un "subsistema" ................................. 3,33 °/o 

Para ARGENTINO 

Por poseer características y vocablos diferentes de los caste· 
llanos y de los países hispanoamericanos ................ 20 °/o 
Por el nombre de nuestra nación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,66 °/o 

Para IDIOMA NACIONAL: 

Por recibir aportes de las lenguas indígenas y de los inmi-
grantes ........................................... 5,66 °/o 

Por no ser el español puro ............................ 1,66 °/o 

Si observamos las razones esgrimidas para justificar la elección 
de ARGENTINO o IDIOMA NACIONAL, advertimos que son seme
jantes. Cabría preguntarse cuál es la razón real de la preferencia por u
na u otra designación. 

PREGUNTA 11 

Está en directa relación con las anteriores. Investiga acerca de los 
hábitos de los hablantes de nuestro medio con respecto a las denomi
naciones que dan a su lengua. Las respuestas obtenidas permiten re
gistrar la siguiente situación: 
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9 Ov 9 

8 mM 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

o o 
Cast. 'Esp. Arg. 
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Cast. Esp. 

CRONOLECTO B 

Qv 

~M 

Arg. IN 

TOTALES 

SR 
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Cast. Esp. 

CRONOLECTO C 
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Por lo tanto, habitualmente, -139,50 hablantes (77,50 °/o) lla
man al idioma que hablamos, castellano; 33 (18,33 °/o) español; 3 
(1,66 °/o) argentino; 3 (1,66 °/o) no dan respuesta y 1,50 (0,83 °/o) 
io llaman idioma nacional. 

En conclusión: Los resultados de estas dos primeras preguntas 
indican que las preferencias generales se inclinan por caste!lano o es
pañol. Sólo en el cronolecto A las mujeres dan amplio apoyo a Idio
ma Argentino (40, 74 °/o). En los oti"OS dos cronolectos, castellano y 
español mantienen los más altos porcentajes. Es decir: el hablante 
mendocino es en general conservador en sus preferencias, lo cual se ve 
ratificado en sus hábitos, ya que designa su lengua de acuerdo con esas 
preferencias. 

PREGUNTA 111 

Indaga sobre las instituciones que rigen la lengua o que, por lo 
menos, influyen en el manejo que de la lengua hacen los hablantes. 

Los porcentajes de los distintos cronolectos se reparten como si-
gue: 

Se comprueba que en el cronolecto B los varones mantienen por
centajes semejantes para las dos Academias. Pero en los demás casos 
(sobre todo en el grupo de las mujeres) se advierte una marcada prefe
rencia por la Academia Argentina para regir los destinos de la lengua. 
Es en el grupo de :os jóvenes donde las diferencias en favor de la Aca
demia de nuestro país se hacen más notables. En síntesis: son las mu
jeres y el cronolecto A quienes sostienen con firmeza la hegemonía de 

la Academia Argentina de Letras. En general, los hablantes cultos men
docinos consideran que son las instituciones, los escritores y los ha
blantes cultos argentinos quienes deben reglamentar la lengua de los 
argentinos. 
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PREGUNTA IV 

El interrogante es ahora sobre los idelaes de lengua. lExiste una 
lengua ejemplar? lHay una zona geográfica que la mayoría considere 
asiento de hablantes que realizan o se aproximan a la realización de 
ese ideal de lengua? lCuáles son las apreciaciones de los encuestados? 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

5 

Centro N.O. Cuyo Bs.As. Ning Todas Lit SR. 

CRONOLECTO A 

Cent. N.O. Cuyo Bs.As. Lit. N.E. Ning. Tuc. Sgo. S.A. 

CRONOLECTO B 
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4 

Centro N.O. Cuyo Bs.As. Lit. Ning. Tod. SR 

CRONOLECTO C 
Los porcentajes generales arrojan los siguientes resultados: 

SIN RESPUESTA: 58,50 hablantes; sobre el total de 180 significan 
el 32,50 °jo 

CENTRO: 25,16 hablantes ..................... el 13,97 °jo 
N.O.: 24,83 hablantes ........................ el 13,79 °jo 
CUYO: 31,16 hablantes ....................... el 17,31 °/o 

BUENOS AIRES: 16,50 hablantes ............... el 9,16 °jo 
LITORAL: 10,33 hablantes ..................... el 5,73 °jo 
NINGUNA REGION: 6 hablantes ................ el 3,33 °jo 
TODAS: 3 hablantes .......................... el 1,66 °jo 

4 

3 

TOTALES 
2 

33 

o 
14 14 17 9 

1 

1 6 L-
1 " 

Cent. N.O. Cuyo Bs.As. Lit. Ning. Tod. SR. 
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Los que dejan la pregunta sin contestar alegan desconocimiento, 
a veces, pero la mayoría seíiala que el hablar mal o bien, mejor o peor, 
depende del nivel cultural de los hablantes y no de la región. Un en
cuestado se pregunta: lOué significa hablar mejor? Los q"ue escogen el 
NO consideran que allí el castellano se conserva más puro por no estar 
expuesto a la contaminación. Los que eligen el Centro alegan razones 
semejantes. También para Cuyo y el Litoral. Llama la atención que los 
que se deciden por NO, Centro, Cuyo y Litoral, lo hagan por conside
rar a estas zonas lingüísticas más cercanas al origen, menos diferentes 
del espaíiol peninsular. 

Para la elección de Buenos Aires, se aduce que los hablantes de 
esta región son más cultos o tienen más posibilidades culturales. Tie
nen mejor pronunciación, mayor fluidez. Por otra parte, Buenos Ai
res -dicen- es el centro desde donde se irradia la cultura del país. 
Algunos piensan que no hay ningún lugar en que se hable mejor. 

Como vemos, un gran porcentaje de hablantes mendocinos se in
clina por un purismo tradicional y considera como lengua cercana al 
ideal la menos alejada de su origen. Un porcentaje similar considera, 
en cambio, que la mejor lengua es la de los hablantes cult~de cual
quier región. 

Las respuestas dadas a las preguntas 1 y JI evidencian que el ha
blante culto mendocino sigue siendo conservador en el modo de nom
brar su lengua y se siente parte de una herencia cultural común, aun
que no son pocos los que advierten que el instrumento comunicativo 
que manejan posee, ya, características nacionales definidas. Por eso, 
al dar respuesta a la pregunta 111, la conciencia de esas características 
nacionales, hace que la mayoría señale a la Academia Argentina de Le
tras como la entidad capacitada para registrar y difundir los usos que 
ya han sido aceptados por la mayoría culta. A pesar de ello, al con
testar la pregunta IV, las zonas consideradas sedes de una lengua cer-

·-cana aJ ideal, lo son por ser asiento de hablantes más castizos .. 

Las PREGUNTAS V, VI, VIl y VIII están destinadas a descubrir 
los postbles modelos lingüísticos, y cómo los hablantes asumen una ac
titud valorativa ante sus propias modalidades de lengua, mediante la 
confrontación con otras variedades, en las que interactúan factores ex
tralingü ísticos con los propiamente lingüísticos. 

PREGUNTA V 
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Su contenido es la valoración de cronolectos o estima de varieda
des lingüísticas señaladas por la diferencia de edad. Los informantes 
han debido elegir entre tres alternativas de hablantes según la edad: ha
blantes entre 20 y 35 años, hablantes que tienen entre 35 y 50 años, 
y un grupo constituido por hablantes de más de 50 años. Los resul
tadosseñalan que el42,77 °Jo de los entrevistados (77 h.) estima que 
son los hablantes de 35 a 50 años los que mejor hablan; el 28,88 °/o 
(52 h.) expresó que no depende de la edad sino de la cultura; un 
18,33 °/o (33 h.) señaló como mejores hablantes a las personas de 
más de 50 años; un 6,66 °/o (12 h.) se inclinó a reconocer como me
jores a los jóvenes entre 20 y 35 años; sólo el 3,33 °/o (6 h.) respon
dió: No sé, no respondió o sus respuestas fueron ambiguas. 

Debemos señalar que no hubo respuestas que caractericen a al
gunas de las variables consideradas con una posición especial. 

Los que indicaron que son los hablantes jóvenes los que mejor 
lo hacen, dieron como causa el hecho de que los jóvenes están más ac-
tualizados y tienen mayor acceso a la cultura. Los que consideraron 
mejor el cronolecto medio o el cronolecto alto lo hicieron por consi
derar que estos hablantes poseen una mayor cultura, madurez y de
puración del idioma. Si conectamos estas respuestas (42,77 °/o de 
77 h.) con las que consideran la educación y la cultura como motivos 
de las diferencias lingüísticas (29,44 °Jo de 53 h.), los resultados as
cienden a 72,21 °/o (130 h.). 

Como conclusión se puede señalar que para los usuarios encues
tados no existe una generación modelo, lingüísticamente hablando, y 
sí la conciencia de "hablantes cultos". 
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PREGUNTA VI 

42.99 

49 

28.85 
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20'35 35/50 +-50 Cult. S/R 

o VARONES 

~MUJERES 

El objetivo de la pregunta: ''¿cree que los locutores de radio y 
televisión hablan mejor que el resto de la gente? "es indagar la valo
ración de las características de los medios masivos orales de comuni
cación. Más de la mitad de nuestros informantes, el 66,11 °/o (119 h.) 
cree que los locutores de radio y televisión no hablan mejor, un 
29,44°/o (53 h.) respondió afirmativamente y 4,44 °/o (s h.) no res
pondió. Entre los resultados parciales es interesante destacar que los 
porcentajes se dan en forma inversa si se comparan edades y sexos. 
Mientras que las mujeres de los cronolectos A y C reconocen prestigio 
lingüístico a los locutores, es el nivel B de los varones el que mayor nú
mero de respuestas positivas ha proporcionado. En el cronolecto C, 



102 N. MORENO DE ALBAGLI,D. EJAROUE,M. DEL R. RAMALLO 
DE PEROTTI, O.M. DUO DE BROTTIER 

son las mujeres las que han contestado que los locutores hablan me
jor con un 78,26 °jo de las respuestas positivas, en contraposición 
con los varones del mismo nivel que proporcionan el 64 °jo de las ne
gativas. 

Entre las características señaladas para la lengua de los que se con
sidera que hablan mejor que el resto de la gente, las respuestas obte
nidas se pueden agrupar por partes iguales: 50,50 °jo (27 h.) por su 
expresión (incluye: pronunciación, modulación de la voz, mayor co
rrección, menos deformaciones); 49,!50 °jo (26 h.) por su profesión 
(abarca: formación profesional, están sujetos a control, se exponen a 
la aprobación del público, leen en muchas oportunidades (se conecta 
con el usode la lengua escrita). 

Los hablantes que respondieron negatrvamente al reconocimien
to de prestigio de los locutores de radio y televisión, distribuyeron 
sus respuestas de la siguiente manera: 

42,85 °jo (51 h.) falta de formación profesional. 

28,57 °jo (34 h.) usos indebidos o de palabras vulgares. 

16,80 °jo (20 h.) mala expresión 

11,76 °jo (14 h.) no les reconoció prestigio porque consideran 
que'ho hablan mejor", "hablan como todos", "son gente" o "ha-
blan un lenguaje común" 100 
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Valorectón medios males de comun1cac,ón. Valoración de los cronolectos. 
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A 8 e 
Valoración negativa por sexos 
y por edades. 

El MUJERES 

80 

A 8 e 
Valoración positiva por sexos 
y por edades 

o vARONES 

De los porcentajes resultantes queda como conclusión que son 
los jóvenes los que menor prestigio conceden a los locutores: 81,58 °/o 
(44 h.) de respuestas negativas. 

La valoración de los hablantes cultos mendocinos de la lengua 
de las películas dobladas al castellano se hizo a través de la siguiente 
pregunta: 

PREGUNTA VI/ 

Los encuestados debieron responder si consideran los doblajes 
como una lengua mejor, igual, peor o diferente de la nuestra y dar las 
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razones de su opinión. En los cómputos totales el 12,23 °/o (22 h.) 
consideró que la lengua de las pel fculas dobladas al castellano es me
jorque la nuestra; el5,55 °/o (10 h.) respondió queigual;el62,22 °/o 
(112 h.) consideró que es diferente; sólo hubo un 4,44 °/o (8 h.) que 
no respondió. 

En la mayoría de las respuestas, la distribución entre los sexos 
hasidobastantepareja: diferente45,53 °/o (51 h.) y 54,56 °/o (61 h.) 
varones y mujeres respectivamente; peor 57,14 °/o (16 h.) y 42,85 °/o 
(12 h.); mejor 45,45 °/o (10 h.) y 54,54 °/o (12 h.). 

Un alto porcentaje de los hablantes que encontró diferente la 
modalidad lingüística de las películas dobladas, el 70,53 °/o (79 h.) 
lo hizo por considerar que se utilizan modismos y expresiones que no 
son los propios. La elección no ha sido hecha con carácter negativo ni 
excluyente e indica en el aspecto cognitivo de los hablantes, el reco
n9Cimiento de las distintas modalidades regionales. Los que la consi
deran peor en un 74, 99 °/o (21 h.), lo hacen por considerar que 
están mal dobladas, que conservan giros y expresiones de otras len
guas (en particular el inglés), sin buscar la traducción correcta. 

El 68,18 °/o (15 h.) de las respuestas que estiman como mejor 
la lengua de las películas dobladas al castellano, lo atribuyen a que el 
doblaje lo realizan personas especializadas y en un lenguaje neutro. 
El resto, 27,72 °/o (5 h.) señala que se trata de "un castellano más 
puro". 

Los altos porcentajes correspondientes a la estima diferente in
dican una apreciación no conflictiva de la propia lengua. 

M 8454 65 12. 

~5.25 
E3 VARONES 

o MUJERES 

P § ss##J 42 15.55 

D 

S/R m 4.44 Estima de la lengua de las películas dobladas al castellano. 
Totales y parciales por sexos. 
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PREGUNTA VIII 

Esta pregunta propone estimar la lengua que hablan los españo
les como mejor, igual, peor o diferente de la nuestra. Solicita también 
indicar las causas de la valoración. Con esto se busca indagar la autoa
firmación o no de nuestra personalidad lingüística respecto de la len
gua española. La encuesta dio como resultado que un 56,66 °/o (102 
h.) la encuentra diferente; 34,99 °/o (63 h.) la registró como mejor; 
el 5,55 °/o (10 h.) estimó que es igual; hubo 5 entrevistados que no 
respondieron (2,77 °/o) y ninguno de los que accedieron a contestar 
las preguntas la encontró peor. 

La variable notoria es la del estrato más joven: 68,45 °/o (37 h.), 
considera la modalidad española diferente. En los otros estratos los 
porcentajes son más equilibrados. Estos resultados indican que en los 
más jóvenes hay una clara conciencia lingüística de las modalidades 
propias, pero que no dejan de valorar otras modalidades. También es 
notorio que entre los que dieron la respuesta "mejor", los porcenta
jes más elevados corresponden a los hombres, lo que reafirmaría la 
tendencía conservadora del sexo masculino. 

Las respuestas que estimaron mejor la modalidad española fue
ron justificadas de la siguiente manera: "porque es más puro", "con 
menos contaminación" y en algunos casos con la indicación precisa 
"si es el de Castilla'~ Otros informantes adujeron respeto por la foné
tica y un vocabulario más rico. Uno respondió "porque me gusta". 

La causa más frecuente para estimar la modalidad española dife
rente de la nuestra es que la lengua de los argentinos tiene un desarro
llo diferente, con usos y modismos propios (66,66 °/o (68 h.)). 
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Valoración de los cronolectos de la lengua española. 
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PREGUNTA IX 

Esta pregunta abarca dos partes. En la primera, el encuestado tie
ne que responder si se debe escribir como se habla o cuidando la ex
presión más que cuando se habla. 

En la inclusión y elaboración de esta pregunta se ha apuntado a 
detectar: 

a) si el mendocino tiene conciencia del manejo de dos niveles de 
lengua diferentes, para la expresión familiar y cotidiana y para la trans
misión de mensajes a interlocutores que han de leerlos (aspecto cog
nitivo). 

b) si valora más uno de los dos niveles, porque considera que po
see mayor jerarquía (aspecto valorativo). 

e) si, habiendo concientizado la existencia de niveles diferentes 
de habla y habiendo valorado uno más que el otro, se inclina por la 
elección de uno de ellos para escribir, o rechaza la elaboración cuida
dosa del mensaje escrito, pues la considera artificiosa (aspecto cona
tivo). 

Las respuestas, según los grupos, nos señalan: 

1) En el cronolecto A, de 54 informantes, los porcentajes acusan 
un mayor grado de formalidad en el grupo de las 27 informantes fe
meninas, pues de ellas sólo cinco se inclinaron por escribir como se ha
bla, mientras 21 lo hicieron por "cuidando la lengua más que cuando 
se habla". Hubo también una que indicó las dos posibilidades. Desta
có que se puede usar una u otra forma según las circunstancias. En el 
gruPQ de varones, la relación también es clara, pues el doble de infor
mantes se inclina por una mayor formalidad al escribir ( 17 y 8 h.) 

VARONES 

Como se habla 

14,81 °/o 

Más que ... 

31,48 °/o 

No responde: 1-,85°/o 
Las dos opciones: 1,85 Oto 

MUJERES 

Como se habla 

9,26 °/o 

Más que ... 

38,88 °/o 
Las dos opciones: 1,85 o¡o 

2) En el cronolecto B, de 40 varones encuestados, sólo 7 respon
dieron que se debe escribir como se habla, y de 41 mujeres, también 
7 lo afirmaron, lo cual señala que existe en el cronolecto B esa forma
lidad de la generación joven, más acentuada aún; esto configura ya 
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casi un modo de ser característico de la población culta de Mendoza. 

VARONES 

Como se habla 

8,64 °/o 

Más que ... 

40,74 °/o 

MUJERES 

Como se habla Más que ... 

8,64 °/o 40,74 °/o 
Las dos opciones: 1,23 °/o 

3) En el cronolecto C, donde los hablantes están libres de los in
flujos de modas lingüísticas o de estudios universitarios recientes, la 
afirmación precedente tiene también validez. 

VARONES 

Como se habla 

6,66 °/o 

Más que •.. 

42,22 °/o 

No contesta: 2,22 °/o 

MUJERES 

Como se habla 

8,88 °/o 

Más que ... 

40°/o 

En síntesis: la situación es la siguiente: 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
V M V M V M 

A B e 
Como se habla O Cuidando más "f:::a 
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En la segunda parte de esta cuestión, los encuestados debieron 
explicar por qué eligieron la opción señalada. Un análisis de las razo
nes expuestas nos permite corroborar lo ya destacado: es posjble ca
racterizar al hablantecultomendocino como FORMALISTA en la ela
boración de sus mensajes y TRADICIONALISTA frente a tendencias 
nuevas a escribir como se habla. 

La opción más elegida (b), con un total de 141 respuestas sobre 
180, implica una inclinación por la formalidad (78,33 °/o). Las razo
nes aducidas para apoyar la elección de esta opción fueron: 

. Lo escrito perdura y no puede modificarse .......... 25 °/o 

. No hay apoyo gestual ni de las inflexiones de voz. . . . . 9 °/o 

_Se requiere mayor precisión ...................... 7 °/o 

. La expresión escrita es más culta que la oral. ......... 7 °/o 

. Se procede con mayor meditación .................. 7 °/o 

. Hay que ajustarse a normas. ..... , ................. 7 °/o 

. Lo escrito tiene carácter documental ............... 6 °/o 

. Hay más tiempo. ............................... 6 °/o 

. Lo escrito sirve para enseñar y aprender ............. A 0 /o 

Entre los que eligieron la opción a): Se debe escribir como se ha-
bla, la razón más aducida fue "hay que cuidar siempre la expresión". 

Las otras respuestas, en orden de importancia, fueron: 

. Hay que considerar la lengua una sota, oral o escrita . 

. La exposición oral y la escrita deberian ser iguales . 

. El habla espontánea es expresión de sentimientos . 

. El habla oral es la forma correcta de expresión, por su esponta
neidad . 

. Es auténtica. 

PREGUNTA X 

Esta pregunta apunta a conceptual izar lo solicitado en la prece
dente, en el campo literario. Es notable c6mo, por influencia de los 
medios de difusión y de los estudios realizados, los dos grupos prime-
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ros, más jóvenes, y también el grupo e, de gente mayor, se muestran 
proclives a la inclusión de lo familiar, popular y aun vulgar (con algu
nos retaceos}, en la obra literaria, habiendo antes reclamado formali
dad en la expresión personal escrita no literaria. 

Los porcentajes son los siguientes: 

V M V M V 

A B e 

Ost ~NO DIID DEPENDE 

Es observable la paridad de respuestas en el cronoiecto e mascu-
lino. 

PREGUNTA XI 

Está destinada a verificar si el modelo que enseña la escuela está 
de acuerdo con el uso real de la lengua o no. 

M 

Los tres cronolectos coinciden al sostener que el modelo lingü ís
tico escolar no coincide en el uso de la lengua. Así responden los gru
pos: 

A: 79 °/o C: 77 °/o 8: 76 °/o 
Las respuestas positivas -es decir, adecuación entre el uso y los 

modelos escolares- encuentran en la segunda generación el más eleva
do porcentaje: 18 °/o, seguida por el grupo C, con el 15 °/o velA, 
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con el 14 °/o. 

En suma: 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

PREGUNTA XII 

79 

14 

NO SI 

A 

76 71 

18 15 

NO SI NO SI 

8 e 

A través de esta pregunta se indaga acerca de qué modalidad de 
lengua -escrita u oral- debe mostrar la enseñanza. 

Los cronolectos B y C afirman el prestigio de la lengua escrita: 

60 °jo en el grupo C 
53 °jo en el grupo B 
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En cambio, el 38 °/o de los informantes deJ grupo A sostienen 
esta posición. En este cronolecto la opinión de que ambas modalida
des deben ser el objetivo de la enseñanza de la lengua corresponde al 
42 °/o de los casos encuestados. 

La misma posición, es decir, enseñanza de ambas modalidades 
de la lengua, está sustentada por el 34 °/o de los informantes del cro
nolecto 8 y el28 °/o del cronolecto C. 

8 

7 

6 60 

53 
5 

4 O Lengua escrita 

3 ~Ambas 

2 

o 
A 8 e 

En resumen: atendiendo a los porcentajes totales; es el 50 °/o el que sos
tiene que el modelo escolar lo debe constituir la lengua escrita, y se 
aprecia en el grupo de los más jóvenes la preocupación por la lengua 
oral (con el más alto porcentaje: 14 °/o) o por adoptar ambas modali· 
dades de la lengua como modelo. 

La discriminación entre varones y mujeres no es significativa pa
ra la interpretación de este ítem, ya que hay coincidencias en las apre-



LA ACTITUD DEL HABLANTE CULTO MENDOCINO ANTE SU LENGUA 113 

ciacíones de unos y otras dentro de cada cronolecto. 

PREGUNTA XIII 

Es compleja. A través de sus seis ítems se intenta determinar cuá
les son los usos que debe enseñar la escuela respecto del voseo y de va
rios pronombres. 

El ítem 1 indaga si la escuela debe enseñar tuteo o voseo, y, en el 
caso de éste, qué forma debe elegir: a) de voseo pronominal +tuteo 
verbal -tipo "vos tienes"-, o voseo híbrido; o b) de voseo pronom i
nal +Voseo verbal -tipo "vos tenés". 

Las cifras más elevadas son en favor de la enseñanza del tuteo: 
58 °jo del total de informantes optó por esta forma. Los porcentajes 
parciales son los siguientes: 

Cronolecto C: 58 ° !o 
Cronolecto 8: 59 °/o 

Cronolecto A: 50 °/o 

Si bien todos señalan que el tuteo es el uso que debe promover 
la escuela, las preferencias van disminuyendo conforme disminuye la 
edad. Así el grupo A ofrece para voseo -pronominal y verbal- un por
centaje muy próximo al correspondiente al tuteo: 41 °jo. Aquí será 
útil recordar lo que decía J.P. Rona al referirse a los ideales de len-
gua: 

''En nuestro continente . . . el ideal de lengua no corres
ponde a la norma culta local, sino a la norma común a 
todo el castellano. Los hechos demuestran que es ast: 
En primer lugar, porque a medida que nos elevamos a 
niveles más altos, aumenta el conocimiento de ese ideal 
de lengua y la conciencia de que ese ideal de lengua es 
superior a la lengua de la norma culta local, aunque en 
la práctica no se utilice casi nunca . .. " ( 1) 

Se vuelcan por el voseo (pronominal y verbal): Grupo A: 41 °jo; 
Grupo 8: 29 °jo y Grupo C: 10 °jo. 

(8) José P. RONA. A lgJnos aspectos metodológtcos de la dialectología hispanoamericana. 
En: Revista Nacional, Año 111, T. 111, N° 197, Montevideo, 1958; p. 12. 
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llama aquí la atención que el menor índice de preferencia por el 
voseo se encuentre en las mujeres del cronolecto C (con el6 °/o de los 
casos). Es, además, en este mismo grupo de mujeres de la tercera ge
neración en donde el voseo híbrido ofrece su más alto porcentaje: 
15 °/o. La preferencia por el voseo híbrido disminuye con la edad. 
Los porcentajes generales presentan: Cronolecto C: 14 °/o; Cronolec
to 8: 7 °/o y Cronolecto A: 3 °/o. 

Los ítems 2 y 4 intentan verificar las preferencias en el uso del 
pronombre como término, es decir, en construcción directiva. 

El primero de ellos ofrece las formas contigo/con vos como al
ternativas. Los resultados de la consulta son los siguientes: 

El 62 °/o del total de informantes se vuelca a favor de contigo, 
de acuerdo con la siguiente distribución: 

Cronolecto C: 72 °/o 

Cronolecto B: 64 °/o 

Cronolecto A: 52 °/o 

Pese a que los hablantes optan por esta forma, es indudable que 
el uso de la construcción con vos es en nuestro medio mucho más fre
cuente. Esto se puede comprender si se piensa que la respuesta apun
ta al ideal de lengua que debe enseñar la escuela, y no pretende docu
mentar el uso corriente. Hay además evidentes índices de inseguridad 
lingüística, ya que por un lado algunos informantes se expiden en fa
vor del voseo, y, por otro, eligen formas de tuteo pronominal. Un da
to curioso: la mayor proporción de los que eligen la forma contigo 
corresponde a los varones: 74 °/o del grupo C; 66 °/o del grupo By 
52 °1 o del grupo A. 

Otras respuestas van a confirmar el carácter conservador, en lin
güística, de los varones, frente a la actitud innovadora de las mujeres. 

El ítem 4 presenta como opciones Lo alejó de sí y Lo alejó de él. 

Las respuestas se reparten bastante parejas entre las dos alterna
tivas, aunque hay una leve diferencia a favor de la primera: 

Lo alejó de s1:· porcentaje general :46 °jo Urente al 43 °jo correspon
diente a la otra alternativa) discriminado como sigue: 

Cronolecto C: 47 °/o 

Cronolecto A: 46 °/o 

Cronolecto B: 44 °1 o 
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Es notable en la respuesta a este ítem, la situación del cronoJecto 8: 

VARONES MUJERES 

Lo alejó de sí: 46 °/o 

46 °/o Lo alejó de él: 

Es decir que no prevalece ninguna de las propuestas. En cambio, 
los varones del Grupo A y los varones y mujeres del Grupo C revelan 
una ligera preferencia por la primera forma. 

El ítem 3 tiende a verificar qué pronombre se recomienda como 
sujeto en segunda persona del plural: Vo$0trOS sabéis la lección 1 Us
tedes saben la lección. 

te: 

Prevalece la segunda alternativa con los siguientes porcentajes: 

Grupo A: 73 °/o 

Grupo 8: 73 °/o 

Grupo C: 53 °/o 

En cuanto a los porcentajes generales, la situación es la siguien-

Ustedes saben la lección: 68 °/o 

Vosotros sabéis la lección: 24 ° /o 
El ítem 5 indaga sobre las formas posesivas vuestra 1 de ustedes. 

Al igual que en el uso del pronombre de segunda persona registrado 
en la pregunta anterior, prevalece aquí la segunda opción en los tres 
cronolectos de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Grupo A: 64 °/o 
Grupo 8: 56 °/o 

Grupo C: 47 °/o 

Llama la atención el comportamiento del cronolecto C, que en un 
porcentaje próximo -40 °/o- se expide por la forma vuestra. En es
te grupo son las mujeres las que en igual número se vuel~n por una 
u otra forma. 

El ítem 6 tiende a verificar cuál es el uso que se considera ejem
plar en el caso del adverbio con modificador pronominal. . . detrás 
de mí 1 . . . detrás mío. 
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El 52 °jo de los infamantes eligió la primera opción. En los cro
nolectos 8 y C la elección es clara: . 

GrupoC: 

Grupo 8: 

.. . demí 
64 °jo 
49°jo 

... mío 
24 °jo 
40°/o 

En el A, en cambio, los porcentajes son muy semejantes: 47 °/o y 
45 °/ a favor de .. . de mí y .. . mío respectivamente. 

En este grupo, los varones prefieren la forma .. . mío en el 52 °jo 
de los casos frente al 41 ° lo correspondiente a la otra opción. 

Hay que notar que para el ítem X 111 y todas las cuestiones plan
teadas en él, el 2 °/o de las mujeres del cronolecto C señala que to
das las formas entre las que hay que elegir son correctas y que el em
pleo de unas u otras dependerá del estilo que se requiera, coloquial a 
cuidado, es decir, informal o formal. 

PREGUNTA XIV 

Completa los datos sobre la conjugación de verbos que habían si
do recogidos en la anterior. lCómo se debe presentar la conjugación 
en la escuela? lCon tuteo, voseo o voseo híbrido? 

Se ofrecen tres alternativas pues, y, mientras la segunda persona 
del plural para tuteo es vosotros, para las dos formas de voseo es uste
des. 

Los tres cronolectos prefieren el tuteo con los siguientes porcen
tajes: 

Grupo 8: 56 °/o 

Grupo A: 50 °jo 
Grupo C: 48 °/o 

General: 52 °/o 

En el cómputo general, el segundo lugar corresponde al voseo, 
con un porcentaje del 19 °jo y, en tercer término, el voseo híbrido, 
apoyado por el 16 °jo de los informantes. 

Si se discriminan por cronolectos las respuestas correspondien
tes a las dos formas de voseo se observa que: 

-en el grupo C las preferencias se vuelcan por el voseo híbrido: 
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MUJERES 

VARONES 

V oseo híbrido 

41 °/o 

35 °/o 

-En los Grupos A y B, en cambio, la prioridad entre estas dos 
opciones es para el voseo: 

Voseo híbrido Voseo 

A: Mujeres: 11 °/o 31 °/o 

Varones: go;o 22 °/o 
B: Mujeres; 15 °/o 20°/o 

Varones: 2 °/o 20 °/o 

Estos datos permiten observar en las mujeres una tendencia que 
crece con la edad, en favor del voseo híbrido. Así: 

Crono1ecto A: 11 °1 o 

Cronolecto B: 

Cronolecto C: 

La razón de las preferencias por el voseo híbrido quizá se encuen
tre en el hecho de que las informantes, no conformes con 8 voseo, pe
ro conscientes de su difusión, adoptan lo que consideran una forma in
termedia. 

PREGUNTAS XV y XVI 

No pueden considerarse por separado, ya que ambas apuntan a 
conocer cuál es el hablante ideal para el mendocino, ya sea que esta de
finición sea proveniente del listado de sus cualidades positivas o de la 
enumeración de los defectos que no debe poseer. 

Las virtudes de un hablante culto, según los cronolectos, han de 
ser las que están enumeradas a continuación. El porcentaje, sólo en 
las respuestas de mayor peso, se obtuvo sobre el número ideal total de 
respuestas (54 - 81 - 45), respectivamente, que podrían haberse dado 
en cada opción. 

Grupo A 
Uso de un lenguaje culto ............. 25 °/o 

Expresión correcta .................. 20 °/o 
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Propiedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 °1 o 

Claridad ......................... 14 °/o 

Orden lógico. ..................... 12 °/o 

Grupo 8 
Buena pronunciación y articulación ..... 48 °/o 

Propiedad ........................ 46 °/o 

Buena sintaxis ..................... 42 ° lo 
Riqueza de vocabulario .. ; ........... 42 °/o 

GrupoC 
Propiedad ........................ A9 °/o 

Corrección ....................... 38 °/o 

Buena pronunciación ................ 35 °/o 

Producir belleza ..................... 30 °/o 

En la pregunta XV 1, es posible observar que en el cronolecto A 
lo más característico de una persona que habla incorrectamente, es la 
ESCASEZ DE VOCABULARIO, revelada en la reiteración de frases 
hechas, en las constantes repeticiones, en el empleo de muletillas, en 
las frases incoherentes o inconclusas, en la incorporación de palabras 
groseras para suplir lo que no se sabe expresar de otro modo. 

Nuevamente, en el cronolecto B, aparece como indicio de habla 
defectuosa, la pronunciación incorrecta, seguida de la escasez de vo
cabulario y la falta de propiedad en el uso del mismo. En el tercer cro
nolecto, aparecen compartiendo el primer puesto de los defectos, la 
falta de propiedad y el mal uso de los tiempos verbales. En esta edad 
de mayorformalismo, se llega a la no aceptación, en algunos casos, del 
voseo y de las formas verbales concomitantes, y en cierto caso extremo 
de formalismo que podría tildarse de "pesimismo" frente a su propia 
lengua, se llega a la afirmación de que "no hay argentino que hable 
bien, pues estamos lejos de la pureza del español". 

Es clara la conciencia en los tres cronolectos, del mal uso existen
te en la conjugación de verbos, que apunta no sólo a los verbos irregu
lares, sino a una contradicción entre lo que se sabe por aprendizaje es
colar y lo que se usa en el habla diaria. 
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PREGUNTA XVII 

Se refiere a las innovaciones que deberían introducirse en la en
señanza de la lengua para hacerla más efectiva. Las respuestas más sig
nificativas son las que siguen: 

En general, no se señalan innovaciones sino que se insiste en los 
aspectos más relevantes que el problema de la enseñanza de la lengua 
presenta: 

-38 °jo de los encuestados destaca la importancia de una prác
tica intensiva de la lectura. 

-11 Ofo insiste en la necesidad de ejercitar la lengua oral. 

-12 °1 o destaca la importancia de la redacción en las dases de 
lengua. 

- 7 °/o resaJta la importancia de la ortografía. 

-4 °jo alude a la enseñanza gramatical pero como instrumento 
para el mejor manejo de la lengua. 

-9 °/o propone una mayor especialización en la enseñanzade la 
lengua en todos los niveles. 

-15 °/o no responde a la pregunta, o porque considera que no es 
necesario innovar, o porque carece de la preparación adecuada que le 
permita opinar. 
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CONCLUSIONES 

De la misma forma que, al diagramar la encuesta, se trató de en
cararla considerando tres aspectos: el cognitivo, el valorativo y el co
nativo, en ese orden deben extraerse las conclusiones: 

ASPECTO COGNITIVO 

1 ) El mendocino tiene un conocimiento escolar de la norma aca
démica 

2) Revela importantes índices de inseguridad lingüística, que pro
vienen del desconocimiento del valor de lo nacional e incluso de lo re
gional. Es, en este sentido, imprescindible destacar lo correcto dentro 
de la norma local para incorporarlo a la enseñanza, a fin de que no se 
produzca el desfasaje entre lo aprendido librescamente y la lengua que 
realmente se maneja. 

ASPECTO VAL ORA TI VO 

1) Es evidente la tendencia a una mayor valoración del modelo 
español, en los cronolectos intermedio y mayor -8 y C-. 

2) La tendencia a una disminución del formalismo es apreciable 
en el cronolecto A. 

ASPECTO CONA TIVO 

La inseguridad lingüística se manifiesta en el hibridismo de for
mas, como vos tienes o vos sabes, o en las contradicciones en que a ve
ces caen los encuestados, cuando manifiestan preferir el voseo y eli
gen formas pronominales de tuteo. 

En general, no hay una gran conciencia del instrumento de comu
nicación que se maneja. Hace falta fijar criterios de corrección regio
nales y nacionales, que sirvan de patrón para la determinación de una 
norma local. 

Por otra parte, sería conveniente que los resultados obtenidos a 
través de estas encuestas fueran codificados con el objeto de determi
nar áreas dialectales, cuyas normas tuvieran el carácter de ejemplares 
para sus hablantes; y en segundo lugar, que las conclusiones de estos 
trabajos fueran transferidas a un organismo competente con vistas al 
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planeamiento y enseñanza de la lengua. 

Mendoza, noviembre de 1983. 
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APENDICE 

El texto de la Encuesta 

El presente cuestionario es una encuesta sobre la norma culta de 
las provincias argentinas mediterráneas. Su finalidad es obtener una 
opinión fundada de la actitud del hablante culto ante su propia lengua 
y caracterizar, desde la perspectiva del hombre del interior mediterrá
neo, al español de la Argentina. 

Las conclusiones a que se llegue serán transmitidas a las autorida -
des del campo educativo para que se tengan en cuenta en los planes y 
programas de los diversos niveles de la enseñanza. 

CUESTIONARIO SOBRE "LA ACTITUD DEL HABLANTE" 

FICHA DEL INFORMANTE 

Edad: Sexo: 
Lugar de nacimiento: 
Profesión u ocupación: 
Estudios realizados: (Indicar además de los específicos, otros estudios 

sistemáticos o asistemáticos y, cuando correspon
da, lugar donde se realizaron): 

Tipos de lectura habitual: 

Viajes: 

Otras experiencias culturales: 

Lugar de nacimiento del padre: 
Ocupación del padre: 
Lugar de nacimiento de la madre: 
Ocupación de la madre: 
Lugar de nacimiento del cónyuge: 
Ocupación del cónyuge: 
Tiempo de residencia en la provincia (del informante): 

• o •••••• o ••••••••••••••• o o o ••• o o o ••••••••••••• o ••••••••• 
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CUESTIONARIO: (Marque en el casillero, con una cruz, lo que co
rresponda). 

1 - 1) lCuál debería ser, a su juicio, el nombre de nuestra lengua? 

O Castellano 

O Idioma nacional 

O Español 

O Idioma argentino 

2) lPor qué cree usted que debería llamarse así? 

11 - lOué nombre da usted habitualmente a nuestra lengua? 

111 - lOué normas de corrección debería seguir el hablante argentino? 

O Ninguna 

O Las que dicta la Real Academia Española 

O Las que dicta la Academia Argentina de Letras 

O La de los escritores consagrados 

O El habla de Buenos Aires 

O El habla de alguna otra región del país 

D Los usos de la gente culta de la propia región 

IV- 1) lEn qué lugar o región del país se habla mejor? 

O Litoral O Cuyo 

O Noroeste O Noreste 

O Centro O Patagonia 

O Buenos Aires 

2) lPor qué? 
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V- 1) lOuiénes utilizan con más propiedad y corrección el idioma? 

O Los hablantes de 20 a 35 años 

D Los hablantes de 35 a 50 años 

D Los hablantes de más de 50 años 

2) lPor qué? 

V 1 -1) lCree que los locutores de radio y televisión hablan mejor 
que el resto de la gente? 

D Sí 
O No 

2) lPor qué? 

VIl -1) En las películas dobladas al castellano, la lengua le parece: 

O mejor que la nuestra 

D igual a la nuestra· 

O peor que la nuestra 

D diferente de la nuestra 

2) lPor qué? 

V 111- 1 ) La lengua que hablan los españoles es: 

D mejor que la nuestra 

D igual a la nuestra 

D peor que la nuestra 

D diferente de la nuestra 

2) lPor qué? 

IX- 1} Se debe escribir: 

D como se habla 
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O cuidando la expresión más que cuando se habla 

2) lPor qué? 

X- lUsted ve bien el uso de la lengua familiar, popular y aun vulgar 
en la obra literaria? 

OSI 

D No 

XI- lConsidera usted que en nuestro país el uso real de la lengua es
tá de acuerdo con el modelo que enseña la escuela? 

O sí 
O No 

X 11-La enseñanza del idioma en la escuela debe mostrar como mode
lo: 

O la lengua escrita 

D la lengua oral 

X 111- lCuál es el uso que la escuela debería enseñar? 

O Vos tenés O Vos tienes O Tú tienes 

D Tu hermana salió contigo O Tu hermana salió con vos. 

O Vosotros sabéis la lección O Ustedes saben la lección 

D Lo alejó de sí D Lo alejó de él. 

D Voy a vuestra casa .D Voy a casa de ustedes 

D Está detrás de mí D Está detrás mío. 

XIV- lQué forma debe adoptar la enseñanza en la conjugación de ver
bos? 

D Yo canto 

Vos cantas 
1 

El canta 

O Yocanto 

Vos cantás 
1 

El canta 

D Yo canto 

Tú cantas , 
El canta 

Nosotros cantamos Nosotros cantamos Nosotros cantamos 

Ustedes cantan Ustedes cantan Vosotros cantáis 

Ellos cantan Ellos cantan Ellos cantan. 
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XV- lEn qué conoce que una persona habla bien? 

XVI- lEn qué conoce que una persona habla mal? 

XVII- lOué innovaciones aconsejaría introducir para hacer más efec
tiva la enseñanza de la lengua? 

Nélida M. de Albagli, Delia Ejarque, María del R. R. de Perotti y Ofe
lia D. de Brottier -responsables de este proyecto- agradecen su cola
boración. 
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