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tura materiaL una acción ritual y un 
género verbal. sino que es un proceso 
comunicativo que crea o recrea una rea
Lidad social, con significados en cada 
una de las acciones de su acontecer co
tidiano, de su propia historia cantada y 
contada por e l pensamiento hecho pa
labra". 

Se trata de mirar la tradición oral 
como documento histórico~ corno fuen
te de investigación para el antropólogo 
y como una realidad social , viva. no 
como vestigio de supervivencia. para 
el habitante. Aquí la autora hace una 
etnografía a través de la etnoliteratura 
y desde la perspectiva de la mujer corno 
portadora de los códigos.simbólicos de 
su etnia. de lo aportes semiótico~ y 
semánticos de su grupo social y como 
la vecera de las historias que se cuen
tan y se cantan . Es decir. el centro de 
este trabajo es el papel de la mujer ne
gra en la oralidad del Pacífico, por que 
ellas "constituyen la fuente de le:. trans
misión cultural". Los hombres cuentan 
rnientras las mujeres cantan ~ el hombre 
posee el don de contar Jos mitos con 
sus estructuras complejas, imágenes, 
abstracciones, toponimias. símbo los, y 
las mujeres tienen la capacidad, con sus 
cantos, de abordar los temas más colo
quiales de la existencia diaria. Es que 
' 'los hombres separan la forma del con
tenido, la estructura del contenido, con
ceden más importancia a la coherencia 
formal que a su adecuación a lo real", 
escribe la antropóloga, quien extrana
mente señala la presencia de una 
"subcultura femenina" en cada socie
dad. Afmna que los actos de habla m ás 
característicos en las mujeres negras lo 
constituyen los cantos: las coplas y las 
improvisaciones del repentismo. La di
ferencia en la producción oral de hom
bres y mujeres radica en lo lingüístico
sexuado, en la función de cada uno en 
la transmisión cultural. Pero, de todas 
maneras, ··es una narrativa oral que se 
basa en la preocupación por la condi
ción humana". 

Pero la transmisión cultural por vías 
de la oralidad implica concebir la pala
bra como una acdón transformadora, 
de fuerza moral, lúdica o cognitiva. Este 
esfuerzo conduce a la dialogicidad, al 
lenguaje social, al proceso comunicati
vo que involucra "al que canta y habla 
y al que oye, como unidad mínima, el 

Boletín Cultural y Bibliográtit:<). Vol. 36. nüm. 52. 1999 

que entiende y se inicia en la compren
sión; son dos, para luego ser tres". Can
tar o hablar conlleva establecer deter
minadas relac iones con el otro -su 
alteridad-. su diferencia. el discurso 
ajeno, e l encuentro de valoraciones del 
mundo, de la vida y del hombre. 

La palabra se traduce en nues tras 
coordenadas espacio-temporales en el 
respeto y estimación por la expres ión 
del otro, por cada totalidad de sentido 
que el hombre le confiere a su realidad. 
El otro existe porque nos comunicarnos 
con é l; fuera de mi existen otros senti
dos. diverso, abiertos, siempre nuevos. 
Liberar la palabra significa comunicar 
sus dimensiones. realizar un intercam
bio frente a una sociedad que interactúa 
con el individuo. considerado él como 
parte de una colec tividad. La palabra 
es reali zación. 

o 
o 

o 

Entonces la expresión oral , además 
de su valor histórico, también posee una 
categoría ética que combate los prejui
cios de la sociedad mayor. frente a los 
grupos minoritarios. Llamar. por ejem
plo, analfabetos a quienes no poseen 
escritura o, así la poseyeran , no consti
tuya ésta su principal herramienta de 
difusión, es un acto de ignorancia y dis
criminación. O juzgar desde la estética 
los actos orales como construcciones 
menores o apartarlos de la literatura, 
constituye otra manera de exclusión de 
la cu ltura nacional. Como no se puede 
desdeñar la tradición oral por ser cuer
po vivo. Actuante. tampoco se puede 
negar la coexistenc ia de lenguaje y de 
pensamientos, de manifestac ione y 
significaciones distinta , sentidos en el 
tiempo y las experiencias vitales. Final-

LENGUAS Y LENGUAJE 

mente. como lo dice la au tora: " Este 
trabajo se ha reahzado para rendir un 
tributo a l arte verbal de la cultura 
Afropacífico expresados en las voce. 
femeninas y masculinas. Un arte cuyo 
acto comunicativo enlaza el pasado con 
el presente. lo sagrado y lo profano, lo 
práctico con el encantamiento, lo tra
dicional con lo moderno, una cultura 
que en su canto y en su l:uento, elabora 
sus procesos simbólicos y de pensa
miento, que se hace palabra''. 

G ABRIEL A RTURO CASTRO 

Libro chirriado, ala 

El español hablado en Bogotá: 
análisis previo de su estratificación 
social 
José Joaquín Montes eral. 
lnstituto Caro y Cuervo, Bogotá. 1998. 
284 págs. 

La publicación de la segunda parte de 
El español hablado en Bogotá, dedica
da al análisis previo de su estratifica 
ción socia l, constituye un nuevo apor
te a los estudios que vienen realizando 
los investigadores del departamento de 
dialectología del Instituto Caro y Cuer
vo-a cuya cabeza se halla el doctor 
José Joaquín Montes Giraldo-- desde 
hace ya muchos años. 

La primera parte de este trabajo (El 
espanol hablado en Bogotá: relatos 
senúlibres de infonnanfes penenecíen
tes a tres estra1os sociales), editada en 
1997, contiene un corpus de treinta re
latos, de 234 recogidos, cuya func ión 
es la de servir como muestra represen
tativa del habla empleada por los diver
sos estratos socioculturales que integran 
la poblac ión bogotana. En esta segun
da etapa, acampanan al doctor Montes 
los profesores Jennie Figueroa Lorza, 
Siervo Mora Monroy. Mariano Lozano 
Ramírez. Ricardo Aparicio Ramírez 
Caro. María Bernarda Espejo Olaya y 
Gloria Esperanza Duarte Huertas: co
laboran aden1ás, en la recolección de los 
materi a les. Mari lyn Ortiz Sánchez. 
María Clara Henriquez Guarín . Dan: io 
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Jt',Hl l' tl c S.tndwL :\ ;.u·, tllJ l) y Cl .. tra lnc:-. 
L n / Jnn l:.'f"l'J, l. 

c_,tc nutnJn ~rur~' Jc linglii, t;.b ofrc 
~· t· ..t U ll pu~ltCt) \L'ic((tl llllerl',:.lUO Jl l) 

' oh' e n Lt ' l'Ul' '-l tGne'- di.Il~ctoln~JCa_, ... 
'tno umhtl' r1 t'n I:J, -.nciak-. - un c~lu

Jt n Jl· l ~h ra ... go' ltngiJt,tin' ..; que l'U
rdctenL .. m cl hahla dt' Ho~ota t'n ~ u ' trc" ... 
e \trato' '-l.K' ll\CU lturak-.. : alto mt'dto \ 
haJO. Para dio cl'l'<.:túan un "hrt' \ 'l' c s
ho; n hi,t,)nco Jcmugr~ fico de Bngu
ta .. qut' partl' de la ¿poca prcl'olomhtna 

' ~ la t'umbnon ( 1 53 ~- 1 5.\ t) l h .hta nut'' 
Ln h d t.h. El .tp.trtadn que 'trvl.' co Jlh ) 

introd ucl·ton 'l' ha~a cn un lcxro prep:J
radtl por l.t profc'lora Jt•nnic h gucroa 
LorJ.,l. quie n t'orm~) panc ucl t.kpart ~l 

'ncnt t> de diakctoJogía ha ~ld 199J ) 
cuya lahor 'e Cl'll tró ~ n el trnhuJ O 1:.:1 
lwhlo de /Jneota . 

En J1cho cshuzo hi~tórico -.,e deter
mina que el puebl t1 chihcha o. más pro
ptamL·ntc mui~ca. c tracteri.t.ado por el 
propio Ji ménc L. de Qul!~<Ida como una 
de la~ etnt a~ m~b a' anz:..~dn~. confonna 
la herencia uemogr:\fica de la ciudad de 
hoy. puc!) en ·u lcrri torio e l coiH.IUÍ qa

dur. ll e!!:tdo de S ~lnta !V1arta. fu ndó el 6 .._ 

de ago~lo de 153X a Santufé d~ Boe.ot:.í. - ~ 

Lo que no re~ ulta hien claro es el lugar 
e\pecífico de o;;u fundación . A lguno~ 

pJan tean que e 1 a$Cll tamic nto ini cial fu e 
el pueblo indígena de Bacatá. situado 
en plena ~abana. y otros. que e l pob la
do de Funza. denominado en aque ll a 
época Teusac¡uillo <di1ninuti vo español 
de rivado del topónimo muisca Teu 
saccí ). En cuanto al origen de los prime
ros pobladores europeos. los datos tam
poco son c laro . . Según R.i vas --citado 
en la obra- , el grupo de peninsulares 
era de dieciséis andal uce~. diez castella
nos. cuatro portugueses y tres lconcsc .. 
La poblac ión indígena era. al principio. 
muy restringida y habi taba sólo en el 
perí1nctro de la ciudad. pero progres i
vamente. al parecer. se fue integrando 
con los habi tantes de Santafé hasta que 
en 1789, de un total de 18. J 6 l habitan
tes. 8. 1 22 eran blanco . 762 esclavos y 
72 1 inc.!io. : lo. demás -es decir, la mi 
tad de la pob lación- eran mestizos. 

Con re lac ión a la evolución demo
gnHica. itnportante para la descripc ión 
del es tado ac tua l de la lengua . cabe 
mencionar e l acelerado proceso de cre
cimie nto. iniciado en 1920. En efecto. 
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el pcnl1dtl ~omprendid~'l tksdc ~u run 
JaCÚ' ll has t ~l J 912 prL'SL'llta una tasa de 
~..· rectmtcnt~o.' nt.' supcrit"'~ r al 2.9 '~ : e. 

' J e e i r. u n a p o b 1 a ~...· i ó n re ~ i s t r a d J d e 
1.~ l. ..,57 hahitantL' :-- . Ya para 19 J ~-el ) .Q 

pa~ ~l a un -+.9. um1s 143.9l).f hahi tantes . 
y de 1928 a 19M se di . par~l hasta un 
6.6. ~ u perandn l'l miJló n y medio de 

, habitantes ( 1 .697 .. \ 1 l. Sl'gÜn e 1 ccnst) 
~ 

de 1064 ). lnlTl'mcntO poblaci~.Hwl dc-
hido l''n parle a l ~t " \·inual g uerra ci \'il 
de lo!\ finale~ Je b décaJJ del cuarenta 
) toda la del c iiKLH: nta". la cu:J I pn><..lu 
jo Ll emigrnc tón ma~iva de refu g. i ~td 1.b 

Je la ~ irea~ rurJ!c~ haci n la capi tal. h) 
4uc d io ori gen a los barrios clandes ti 
nos y a lo:-- gr:.t\ ·e~ problemas que e llo 
conlleva. Lu mavnría de l'~O . refugia-. ~ 

do!-> pn)\'enía tk CundinamJrca ( 9 .40( l. 

Boyacá t6J~ <'/c · ). Tolima ( 2.7 <{ ), San
tander ( '.0( t ) \ Ca ldas ( 1.6(k- 1. Lo an-

J 

tcrior hace que un porcentaje -.. upc rior 
,d 5()<1( ue la pohlaci<>n hogot:lll.l c~tl'~ 

~ompue. to de inmigrantes procedentes 
tk· ot ra~ zona .~ rurale ~ y urbana:'\ (en 
Jnenor cuantía) del país. acrc~cn tandn el 
índic~ de dt-scmpko y di sminu~~cndo la 
calidad de \'ida de los ciudadanos . 

Paniendo de esos datos v de otro~ 
~ 

más proporcionados directamente por 
el Depanamento Administrativo Nacio
nal de Estadística (Dane) ( 198 J ). lo. 
investi gadores establecieron la disuibu
ción de lo. estratos así: a lto en la zona 
norte, medio en el suroeste y un poco 
en el norte. y bajo en el sur y sureste. 

Otro apartado de El espai1ol habla
do en Bogorá lo constituye la descrip
ción del proyecto. Lo primero a que alu
den los autores es a los antecedentes de 
la investi gación. en la fi gura de don 
Rufino José Cuervo y sus Apunracio
nes críricas sobre el lenguaje bogota
no de 1867. Con este libro se da co
mienzo al estudio ri guroso del habla de 
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1:.1 ~ahana . tanto así que ilu~ tre~ autori 
dades en l'l jmhito Jc la lindHstic:t v la . 
filología. como son Rafal'l Lapcsa. G. 
V. Stl'p:1nnv. t ' induso el mismo IVton
tL''S. no dudan en fl'l'o nott'r ~1 Cuervo 
como el fundador de la dialectología 

~ 

hi span<.)americHl:l. ( \) ll la 111U L''Tle de 
(.. ue rvn. la litH!Ü Í!\ tÍc \ en L'l :\mhito hi. -... 
pano dl'Cll' ostcnsihlL mcnt(' y sólo dc:--
dc 1 9-+:2. época en la que es fundado e 1 
Instituto Caro v C ucrvo. se rctom:l el 
estudio del cspai1n1 bogl.Hanu a travl~ S. 

en t'Sta oportunidad. Jc la no menos 
insigne tlgur:l de don Luis Flórcz. quien 
a la c 1heza del departamento de dia lec
tología produce un trahajo profundo ti 
tul ado La pronuncioción del cspmlo/ l'n 
Bogn1ú ( 1 q50) . De ahí en adelante . han 
ahund~tdo lo~ trabajos al respecto: no 
ohstant c. la mavorín <.:k e ll os carecen 
de una metodología sociolingüística ~n 
propiedad por no ofrecer - según Mon
te. l 1995 :72. 11 5- 1 l8 )- una "visi<S n 
general de las diastratías [difere ncias 
~ 

1 ingüí. tic a~ dctem1inadas soc ialmente l ... 
del espai1ol bogotano''. 

El dcsarroJ lo del proyecto con. ta de 
ari as etapas, un:l de ellas. b más im

portante qui Lá. es la de adopción y pues
ta en marcha. Luego de la culminac ión ..... 

~a t i!' fac to ri a de los trabajos eJe elabora-
ción y edic ión del Glosario lexicográ
.fico d l'l A lias lingüísrico-ctno~rtUico de 
( 'olomhia (Alce}. e l departamento de 
c.Jialccto logía enfocó su interés hacia la 
di alectología urbana y, apoyada en lo. 
mé todos sociolingü ísti co. escogió a 
Bogotá para efectuar un estudio deta
llado de la estratifi cación del espanol 
hablado en la ciudad . labor iniciada en 
1987 con e l ava l de l director de l Insti 
tuto, doctor Ignac io Chaves Cuevas. 

El total de infonnantes comprende 
4 77 personas. clasificadas según cuatro 
variab le. de tipo social: a) vari able 
cronológica: 289 personas entre los l5 
y Jos 34 años de edad, 1 50 entre los 35 y 
los 59 años y 38 personas de 60 años en 
adelante; b) variable sexo: 230 hombres 
y 247 mujeres~ e) vrui able procedencia: 
263 nati vos. 2 14 inmigrantes; y d) va
riable educación: 184 informantes con 
estudios de p1imaria o analfabetos, 242 
con grado de bachiller o de carreras in
termedias y 5 1 universitarios, algunos 
pos graduados. Atendiendo a estas varia
b les y apoyados tanto e n el Plano 
estratificado de los barrios de Bogotá 
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(Dane, J 98 J) como en una investigación 
de las sociólogas Ana Dolores Medina 
de Ruiz y Alegría Rincón de Galvis (E s

tratificación social en la ciudad de Bo
gotá. D.E., Bogotá. Universidad Santo 
Tomás. 1985) seleccionaron sesenta ba
rrios capitalinos y los agruparon en ba
rrios de estrato alto, banios de estrato 
medio y banios de estrato bajo. 

Por otro lado, y conscientes de su ob
jetivo, los investigadores determinaron 
las variables lingüísticas en tres coin
ponentes básicos (foné ti co, morfo
lógico-gramatical y léxico): 

Fonética: !SI. IR/. IRRJ. /Y/, /LL/. 1 
CHI, IFI; grupo TR; grupos conso
nánticos: - PC- . - BJ-, -GN-, 
- GD- . -NS(B) -. - XTR-, 
-PT-~ pronunciación de extranje-
ri smos: sandu·ich , casseu e, bas
ketball. 
Gramática. Género: el/la calor, el/la 
azúcar. el/la mugre, el/1a terminal. eJ 
computador, la computadora. ~zúcar 
refinado-a. Bogotá es frío-a. 
Fonnación de femeninos: estudiante
a. presidente-a, terúente-a. jefe-a. ge
rente-a, ingeniero-a, testigo-a. juez-a. 
Plurales de café, ají, clóset, Upac, tela 
café. mueble naranja, reunión cla \•e. 

Singularizac ión morfo lógica de 
sustantivos terminados en -s: para

guas, tenazas, alicates, pinzas. caries. 
Pronombres de tratamiento: tú. us
ted, sumerced, vos. 
Otros tratamientos: a re ligiosa. a 
obispo, a un profesor, al jefe de l Es
tado. Adverbio: el día antes de are1: 

Léxico: 102 nombres no agrupados 
por campos semánticos. referentes 
en lo esencial a la vida urbana. 
Una vez definidas las variables so

ciales y lingüísticas, se procedió a la 
recolección de l material mediante cues
tionarios, encuestas y grabaciones~ ~S

tas últimas sirvieron para corroborar 
con diafasias menos cuidadas las res
puestas de los info1n1antes. El análisis 
y ordenación de los materiales estu vo a 
cargo de un par de estudiantes de siste
mas (Hugo Suárez y Jorge Molina). 
quienes, cotno tesis de grado, elabora
ron un programa de computador (Sates) 
que empezó a funcionar en 1994. 

De tales análisis, en 1995, se entregó 
a la imprenta una muestra de treinta re
latos transcritos, aparecida en 1997 bajo 
el título de EL español IUiblado en Bo-
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gotá: relatos senúlibres de informantes 
pertenecientes a tres estratos sociales. 
y un segundo tomo. publicado en 1998, 
sobre el cual versa la presente reseña. 

Las consideraciones finales a las que 
llegan los investigadores pueden agru
parse por componentes: 

Componente fonético: 

Podría observarse que la tendencia 
general de la pronunciación de la fo
nética en Bogotá tiende a acercarse 
a las normas más generales y presti 
giosas en la articulación de las vi
brantes /rr/, Ir/ y el grupo /tr/, y tam
bién va con la tendencia general en 
el español actual a abandonar la di s
tinc ión /111- /y/. [pág. 104] 

Componente gramatical: 

En gramática cabe destacar que la 
adición del n1orfema de género fe
menino a sustantivos como estudian
re. teniente, jefe. j uez. haciéndolos 
formalmente femeninos. cuando los 
cargos corresponden a mujeres, pre
domina en la clase baja y que tam
bién se adviene cierta preferencia de 
las tnujeres porque los nombres de 
sus cargos se marquen morfológi
camente como femeninos. 
Se advierte que usted sigue siendo el 
pronombre má u ado para el trato de 
djstancia resperuosa: que tú igue pre
dominando en los estratos superiore 
y que swnercé es más propio de los 
estratos populares y un poco también 
de los inmigrantes y las mujere ·; vos 
tiene un uso sumamente bajo. 
El p lural del tipo leyes marco, etc., 
está prácticamente excluido de l ni
ve l de primaria. 
En las preguntas sobre el singular de 
los sustantivos terminados en s se re
gistra predominio de la supre ' ión de 
la s final entre los nativos y un poco 
en el nivel de primaria. [pág. 150] 

Componente léxico: 

Se documenta la mayor conserva
ción de usos tradicionales en los es
tratos bajos: los tratarrilentos coinpa
dre, comadre. tío, tienen predominio 
ent re los mayores y en e l ni ve l 
sociocultural inferior mjentras que 
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las clases altas tienden a abandonar
lo y a reemplazarlos por e l nombre 
propio. lo que también se da. en 
1nenor medida. entre Jos jóvenes. 
[pág. 270] 
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De esta manera, el departamento de 
dialectología del lnstituto Caro y Cuer
vo hace entrega al mundo académico de 
un estudio selectivo y úül del español bo
gotano en la época actual, procurando con 
ello acomodarse a las nuevas exigencias 
de la disciplina lingüística en cuanto a la 
metodología. Trabajo meritorio. producto 
de la labor incansable de varios años, El 
español hablado en Bogotá se erige co1no 
un hito hacia el futuro en lo que respecta 
a los estudios dialectológicos en ColoJn
bia e Hispanoamérica. 

JOHN A LEXANDER R oBERTO 

R ODRÍGUEZ 

Regulare te 

- --- -----

Hombres y mujeres 
en las letras de Colombia 
Hécror Anlila t! Inés Vizcaíno 
Cooperat iva Editorial Magi~terio. Bogotá. 
1998. -+47 pág, . 

Todo buen lec tor sabe que. al escoger 
un texto en una li brería. no debe guiar
se por lo que afirman los comentarios 
de las contraportadas. si no quiere des
perdiciar su dinero. Pero como una con
traportada también puede ac lararnos lu 
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