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Ac ti vi dad inicial

Ex po ne los su pues tos y los co -
no ci mien tos pre vios so bre los
te mas, con tex tos e imá ge nes
que in vi tan a rea li zar co men -
ta rios y re fle xio nes.

Ac ti vi da des 

Pro mue ven un apren di za je gra -
dual y se in ter ca lan en el de sa rro -
llo teó ri co de los te mas. Pue den 
ser in di vi dua les o gru pa les.

Ejem plos

Son fá cil men te iden ti fi ca bles en
la pá gi na. Fa vo re cen la com pren -
sión de los con te ni dos.
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Guía de pro fun di za ción

Se pro po nen ac ti vi da des pa ra
sis te ma ti zar lo apren di do. És -
tas guían el es tu dio y el al can -
ce de con clu sio nes par cia les
que se irán en ri que cien do a lo
lar go de los ca pítu los.

Lec tu ra y es cri tu ra

Es ta sec ción cie rra ca da ca pí tu lo
con con sig nas que orien tan la
in ter pre ta ción y la es cri tu ra de
tex tos en fun ción de los con cep -
tos tra ba ja dos.
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Las mil y una lenguas: 
la lengua en uso
Como usuarios de una lengua, sabemos intuiti-
vamente qué es un texto: de hecho, participamos
en la comunicación cotidiana como productores
y receptores de textos escritos u orales. En este
capítulo se presentará una descripción del modo
en que se organizan los textos, para promover la
reflexión y la mirada crítica sobre nuestras prác-
ticas lingüísticas. 

1

GUÍA DE LECTURA Y ESCRITURAGLE 1

Las mil y una len guas: 
la len gua en uso
Las per so nas nos co mu ni ca mos a tra vés del len -
gua je y, a la vez, nuestra manera de hablar nos
des cri be co mo per so nas. Ve re mos que la len gua
cam bia con el tiem po y que usa mos dis tin tas for -
mas de ha blar de acuer do con el con tex to, la edad
que te ne mos, la pro fe sión a la que nos de di ca mos.
Tam bién ve re mos có mo en ri que ce mos nues tra
len gua gra cias al con tac to con otras cul tu ras. 
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Diá lo go de sor dos
Aye lén y Cha ro son dos ami gas que se co no cie ron a tra vés de In ter net. Aye lén es ar gen -
ti na; Cha ro es ori gi na ria de Bar ce lo na y ha ce unos años que vi ve en Chi le. Dia ria men te
se co mu ni can por In ter net pa ra con tar se qué les ha su ce di do, có mo es tán, qué es de
sus vi das. Pe ro, a ve ces, tie nen al gu nos pro ble mas pa ra en ten der se.

� Lean el texto que reproduce una conversación entre las dos. 

—¡Ho la, cha bo na! 
—¿Qué di ces?
—¿Qué ha cés? ¿Có mo te va?
—En es te mo men to es toy re po san do. He te ni do
un día de ma dre.
—¿Vis te a tu vie ja?
—¿Qué di ces cha va la?
—Si es tu vis te con tu ma má.
—No, he te ni do un día de lo cos. He tra ba ja -
do to da la jor na da y aún me que dan mu chas
ta reas por ha cer. ¿Y tú?
—Yo acá es toy, re-em bo la da. La fla ca que
te nía que ve nir a es tu diar ni mos tró un pe lo.
No sé dón de se me tió.
—¿Qué di ces del bo la?
—¿Qué bo la?
—Ayer es tu ve con las lo las de Ma ría. ¿Te
acuer das de mi ami ga pe rua na que vi ve en el
mis mo con do que yo?
—¿Có mo? ¿Con qué lo las? ¿Qué con do?
¿Qué de cís? ¿Te pi ras te?

—Es tu ve de pa seo con las ni ñas de Ma ría, que
son gua pí si mas. Ma ría, la tía que vi ve en el
mis mo pa la cio que yo. ¿De qué pi ra ha blas?
—¡Ah! No, no, co mo no en ten día na da,
pen sé que no es ta bas bien de la ca be za.
—¿Qué ha ces hoy por la no che? ¿Sa les de
ta pas?
—¿Qué? ¿De qué ta pas me ha blás?
—Di go, si sa les de ja ra na. Si ha ces al go hoy
por la no che.
—Sí, me voy a lo de Juan. ¿Te acor dás el
fla co que co no cí en el club?
—¿En qué club? ¿Al que fuis te el otro día 
a la no che?
—No, el club don de en tre no. Él es el pi be que
jue ga al te nis. Bue no, fla qui ta, te de jo, ma ña na
te cuen to el bar do que ar ma mos en lo de Juan. 
—¡Qué va, de fla ca no ten go na da!
—Chau.
—Adiós, gua pa.

� Primero, determinen cuál es el problema que tienen Ayelén y Charo para poder 
comunicarse. 
� Luego den ejemplos de otras situaciones que hayan vivido o que les hayan contado
en las cuales dos personas que dialogaban tuvieron dificultades para comunicarse.



Pre sen ta ción del len gua je en so cie dad

Co mo vi mos en la ac ti vi dad ini cial, el len gua je cons ti tu ye una cul tu ra. Es de cir, la len gua
que usa mos nos des cri be co mo in di vi duos y da cuen ta de una for ma de ver y de re pre -
sen tar el mun do. Aye lén usa la ma ne ra de ha blar de algunos jó ve nes en nues tro país,
mien tras que Cha ro, co mo es pa ño la y re si den te en Chi le, mez cla dos for mas de ha blar
dis tin tas. Es tas ami gas tie nen pro ble mas pa ra co mu ni car se, por que ha blan el es pa ñol,
pe ro con cier tas va rian tes de acuer do con el lu gar en el que vi ven y del que pro vie nen. 

Tan to Aye lén co mo Cha ro ha blan es pa ñol, pe ro la pri me ra usa el es pa ñol rio pla ten se,
hablado en el Río de La Pla ta, mien tras que Cha ro usa el es pa ñol cas ti zo, hablado en la
pe nín su la ibé ri ca. An tes de ex pli car qué son las va rie da des, va mos a ver el mun do de la
len gua o, me jor di cho, va mos a pre sen tar el len gua je en so cie dad.

En una so cie dad, hay di fe re ntes in di vi duos que con vi ven y se re la cio nan en tre sí a tra vés
del len gua je. Per so nas per te ne cien tes a dis tin tas co mu ni da des pue den unir se a una
so cie dad y traer con si go su pro pia for ma de ha blar. 

Los integrantes de una co mu ni dad ha blan la mis ma len gua, aun que és ta no sea to tal -
men te ho mo gé nea. Más bien, ca da per so na ha bla de una ma ne ra par ti cu lar la len gua
ge ne ral de la co mu ni dad. Los jó ve nes y los adul tos se co mu ni can de diversas for mas:
por ejem plo, usan un vo ca bu la rio di fe ren te pa ra nom brar las mis mas co sas. Es tas par -
ti cu la ri da des que in tro du cen los usua rios ha cen que la len gua va ya cam bian do con el
tiem po, es de cir, que se pro duz ca un cam bio lin güís ti co.

Tam bién las cir cuns tan cias en que se da una co mu ni ca ción en tre los miem bros de una
so cie dad pro vo ca cier tos cam bios en el uso de la len gua. No es lo mis mo ha blar en tre
ami gos que ha blar con una per so na des co no ci da. Tampoco es lo mis mo ha blar en una
con fe ren cia que ha blar en el bar de la es qui na. Ade más, a ve ces dis cu ti mos, otras ve ces
da mos ór de nes, otras ve ces pe di mos de seos, otras ve ces ex pli ca mos un te ma. Es to es,
pro du ci mos dis tin tos ti pos de men sa jes y, en ton ces, cam bia mos nues tra for ma de co -
mu ni car nos. De es ta ma ne ra, el len gua je se usa de dife ren tes for mas se gún có mo se
dé la in te rac ción so cial, có mo nos re la cio ne mos unos con otros y en qué cir cuns tan cias
lo ha ga mos. Variamos la manera de ha blar se gún el uso, el con tex to co mu ni ca ti vo en
el que nos en con tre mos. Esto se co no ce con el nom bre de re gis tro. 
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Otra cir cuns tan cia que se da en to da so cie dad es que los in te gran tes in clu yen en su vo -
ca bu la rio pa la bras que pro vie nen de otras cul tu ras y que han in gre sa do gra cias a la a-
pa ri ción de in di vi duos de otras co mu ni da des lin güís ti cas o a tra vés de un cam bio en
los há bi tos de los ciu da da nos, co mo, por ejem plo, la apa ri ción de in no va cio nes tec no ló -
gi cas. Es de cir, se to man en prés ta mo cier tas pa la bras ex tran je ras; por eso, es te fe nó -
me no se de no mi na prés ta mo lin güís ti co.

Cuan do de ci mos que va mos a pre sen tar el len gua je en so cie dad, es ta mos ha cien do re fe -
ren cia a que el len gua je no exis te co mo al go vir tual, si no que, por el con tra rio, es tá cons -
tan te men te en uso y es el uso el que lo de ter mi na, mo di fi ca y ca rac te ri za. Es to trae co mo
con se cuen cia que no to das las per so nas ten gan la mis ma ex pe rien cia de len gua je. 

Ade más, una so cie dad es tá or ga ni za da en dis tin tas di men sio nes con su je tos de di fe ren -
tes eda des, que per te ne cen a di ver sas cla ses so cia les, que in te gran gru pos pro fe sio na les
que se ins cri ben den tro de cier tos in te re ses par ti cu la res, que pro vie nen de di fe ren tes
lu ga res, que per te ne cen a dis tin tos se xos. En otros tér mi nos, una so cie dad es co mo un
cu bo má gi co que tie ne múl ti ples co lo res, aris tas, com bi na cio nes po si bles y de más.

Por lo tan to, creer que exis te una co mu ni dad lin güís ti ca ho mo gé nea es una fa la cia. To da
co mu ni dad es tá mar ca da por sus di fe ren cias lin güís ti cas, es de cir, por sus diversas for mas
de usar el len gua je y de co mu ni car se. Ob via men te, los in di vi duos de una so cie dad usan
la len gua de mo dos dis tin tos, pe ro man tie nen un cier to gra do de con for mi dad pa ra
po der es ta ble cer vín cu los con el res to de la co mu ni dad. Es to sig ni fi ca que en to da so -
cie dad hay in di vi duos que ha blan de ma ne ra par ti cu lar y que, a la vez, pue den co mu ni -
car se con el res to del gru po. Pue den te ner dis tin to acen to o pro nun cia ción, pue den usar
dis tin tas pa la bras pa ra nom brar las mis mas co sas, pe ro, en al gún pun to, se vin cu lan a
tra vés de la len gua.

Re su mien do: la len gua exis te en uso, con ha blan tes con cre tos y en co mu ni da des rea les,
y to dos ha bla mos una y mil len guas.

Un ca li dos co pio lin güís ti co: las va rie da des lin güís ti cas
Co mo de cía mos an tes, en una co mu ni dad lin güís ti ca se usan dis tin tas for mas de ha -
blar, aun que se use la mis ma len gua, el mis mo idio ma.

¿Qué son las va rie da des? Son len gua jes uti li za dos por una mis ma co mu ni dad o por un
gru po de per so nas. Por ejem plo, en la ciu dad de Bue nos Ai res, la ma yo ría de los ciu da -
da nos usan la va rie dad del es pa ñol rio pla ten se, pe ro en las con ver sa cio nes co ti dia nas
se em plean otras va rie da des dis tin tas de és ta. Un nor tea me ri ca no que vi ve en es ta ciu -
dad ha bla una va rie dad de len gua di fe ren te de la que habla un ado les cen te ucra nia no
re cién lle ga do a nues tro país. Un mé di co usa en su con sul to rio una va rie dad dis tin ta
de la que pue de usar un chi co cuan do es tá con sus ami gos en un bar, y una pro fe so ra
eli ge la va rie dad de acuer do con la si tua ción co mu ni ca ti va en la que se en cuen tre. To dos,
ex cep to los ciu da da nos ex tran je ros que se co mu ni can a tra vés de otra len gua, ha blan
la mis ma va rie dad de len gua: la rio pla ten se, aun que con al gu nas va rian tes que de pen den
del con tex to co mu ni ca ti vo, de su edad, de su pro fe sión o de sus in te re ses, del lu gar del
que pro vie nen. 
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En to da co mu ni dad, se da una red de co mu ni ca ción don de par ti ci pan dis tin tos gru pos
so cia les y, en ton ces, po de mos de cir que la po bla ción ha bla siem pre una y mil len guas
o, me jor di cho, una y mil va rie da des.

Ob ser ven el si guien te ejem plo:

La ins ti tu cio na li za ción que se anun cia abre una
nue va op ción pa ra un país que quie re re crear la
es pe ran za y reen con trar se con su des ti no. Na tu -
ral men te, ta ma ña ex pec ta ti va no se ago ta en
el epi so dio elec to ral, ape nas un hi to en el
pro ce so en cu yo trans cur so ha brá de su mar se
una nue va frus tra ción o en con trar se el cau ce
de fi ni ti vo ha cia un fu tu ro que guar de co rres -
pon den cia con nues tras po ten cia li da des; un

pro ce so que, pa ra te ner un sig no po si ti vo,
ten drá que apre su rar la de fi ni ción de los per fi -
les de la na ción, re sol ver la frac tu ra his tó ri ca
que ha con su mi do gran par te de sus ener gías y
re com po ner los va lo res so cia les bá si cos sin los
cua les no hay co mu ni dad que se rea li ce ni na -
ción que so bre vi va en un mun do de ver ti gi no -
sas trans for ma cio nes y ace chan zas cre cien tes.
AA. VV., Pre si den tes an te el Con gre so. 

El ejem plo an te rior da idea de un tex to neu tro que es tá es cri to en una len gua ca si vir tual,
que no in vo lu cra su je tos. ¿Por qué su ce de es to? Por que es tá es cri to en len gua es tán dar,
que es la va rie dad con si de ra da por mu chos co mo la len gua pro pia men te di cha, aun que
es una va rie dad más en tre to das las po si bles va rie da des que exis ten den tro de una len -
gua. Es de cir, el tex to ci ta do es tá es cri to en la len gua ofi cial, en la len gua de las ins ti tu -
cio nes, en una len gua que tie ne pres ti gio y que se usa en el có di go es cri to. Es tá im pues -
ta por el Es ta do co mo la len gua su pues ta men te co rrec ta y como aque lla que la es cue la
y la uni ver si dad de be rían en se ñar a sus es tu dian tes. Es la len gua con la que se es cri ben
los do cu men tos ofi cia les, co mo las le yes, los de cre tos, las re glas de con vi ven cia y de más. 

Ob ser ven aho ra los si guien tes ejem plos:

La Su sa na tie ne dos changuitos pre cio sos. 
Su sa na tie ne dos pibes di vi nos.

¿Cuá les son las di fe ren cias en tre es tos dos tex tos? Si bien en los dos se ha ce re fe ren cia
al mis mo te ma, la ma ne ra de nom brar las co sas cam bia. En el pri me ro, an tes del nom bre
hay un ar tí cu lo y a los be bés se los lla ma chan gui tos mien tras que en el se gun do se los
lla ma pi bes. Es to ocu rre por que el pri mer tex to fue di cho por una mu jer sal te ña y el se -
gun do, por una mu jer por te ña. Es to es, ca da una de ellas ha bla un dia lec to re gio nal di fe -
ren te; ca da una de ellas ha bla una va rie dad den tro del es pa ñol, em plea da en el lu gar
geo grá fi co en el que vi ven. 

Ocu rre que en ca da lu gar se pue de nom brar las mis mas co sas de ma ne ra di fe ren te. Es
el ca so de las me dia lu nas de gra sa, a las que en la ciu dad de La Pla ta se las lla ma “me dia -
lu nas sa la das”. En ton ces, la for ma de nom brar los ob je tos y a las per so nas pue de va riar
de acuer do con el lu gar geo grá fi co.
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El za gue ro se pu so en or sai y se des cha vó el des -
pe lo te. El ti po con el pi to no pa ra ba de gri tar y
to dos los hin chas em pe za ron a ha cer bar do. 
La ca na se zar pó y em pe za ron a co brar to dos.

El cha bón del pi to se re- pi ró y la co sa se pu so
peor. La mon ta da lle gó al po tre ro y ahí se ar mó
flor de bar do. Los hin chas se la aga rra ron con
la yu ta y mu chos cha bo nes se las to ma ron.

� Con ti núen es te tex to del 

pe rio dis ta de por ti vo Eduar do

Ba lon pié, usan do la va rie dad

de len gua en la que es tá es cri -

to (con si de ren que al gu nas pa -

la bras per te ne cen al mun do

del fút bol; por ejem plo, za gue -

ro y or sai). Lue go, de ter mi nen

qué cam bios ha rían si tu vie -

ran que pu bli car el tex to en un

dia rio de cir cu la ción na cio nal

y rees crí ban lo in cor po ran do 

esos cam bios.

� Con tes ten las pre gun tas y

dis cu tan so bre ellas de ma ne -

ra gru pal.

¿Cuál es el pro ble ma que tie -

ne la pro fe so ra de Len gua con

Wa lla ce? ¿Qué con cep ción ac-

er ca de la len gua tie ne la pro -

fe so ra? ¿Creen que Wa lla ce “h-

a bla mal”? ¿Por qué pien san

que Wa lla ce no ha bla con sus

com pa ñe ros?

En las gran des ciu da des, vi ve gen te que 
pro vie ne de di fe ren tes lu ga res del mun do y
que tie ne dis tin tas prác ti cas so cio cul tu ra les.
Ca da per so na usa el len gua je que lo ca rac -
te ri za, lo re pre sen ta y lo cons ti tu ye co mo 
su je to. A pe sar de es to, mu chas per so nas
tie nen una mi ra da des pre cia ti va ha cia aque -
llos que ha blan de una ma ne ra di fe ren te de 
la pro pia. Es to se de be a que esas per so nas
tie nen pre jui cios lin güís ti cos, que, en rea li -
dad, son tam bién pre jui cios ra cia les, so cia -
les y cul tu ra les. Por ejem plo, es muy co mún
ver en la ciu dad de Bue nos Ai res a hom bres,
mu je res y ni ños que con vi ven con los ar gen -

ti nos y que son in mi gran tes de paí ses li mí -
tro fes, co mo Bo li via, Chi le y Pe rú. Mu chos de
es tos in mi gran tes ha blan es pa ñol, pe ro usan
el dia lec to de las re gio nes de don de pro vie -
nen. Por es te mo ti vo, al gu nos ar gen ti nos se
ríen de su acen to o de las pa la bras que usan
pa ra nom brar de ter mi na dos ob je tos, por que
con si de ran que no ha blan “co rrec ta men te”. 
Ha bría que pre gun tar se si exis te una for ma
de ha blar co rrec ta, ya que, con fre cuen cia, la
idea de co rrec ción im pli ca va lo rar ne ga ti va -
men te a aque llos que ha blan de una ma ne -
ra di fe ren te de la nues tra. 

Wa lla ce es un jo ven bo li via no que vi ve en el
ba rrio de Al ma gro de la ciu dad de Bue nos Ai res.
Cuan do es tá con sus ami gos en la es qui na de
su ca sa, char la mu cho y se ríe de to do. En
cam bio, en la es cue la es tá siem pre ca lla do.
Sus com pa ñe ros se ríen, por que ha bla de una
for ma dis tin ta de la de ellos: tie ne otra pro -
nun cia ción y usa pa la bras que pa ra ellos son

ex tra ñas. La pro fe so ra de Len gua es tá preo -
cu pa da por que con si de ra que es cri be mal y
ha bla mal; ella pien sa que Wa lla ce es un mal
alum no. Sin em bar go, él es tu dia mu cho y su
ma má lo ayu da con los de be res. La ma má de
Wa lla ce es tá muy or gu llo sa de su hi jo, por que
en to das las ma te rias, ex cep to en Len gua, ob -
tie ne muy bue nas no tas en los exá me nes.
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�Do na to, el abue lo de Mar tín,

vi ve en una gran ca sa de es ti -

lo mo ris co, re fu gia do en tre

sus pa pe les, en la lo ca li dad de

Ban field. Mar tín va a vi si tar lo

pa ra mos trar le su nue va mo -

to de gran ci lin dra da. Cuan do

ve la ad qui si ción de su nie to,

Do na to tra ta de con ven cer lo

de que la ven da, por que con -

si de ra que es un me dio de

trans por te pe li gro so. Mar tín,

por su pues to, no quie re ven -

der la y tie ne ar gu men tos que

sos tie nen su po si ción. 

Es cri ban el diá lo go que man -

tu vie ron Do na to y Mar tín, te -

nien do en cuen ta có mo ha bla -

rá el abue lo y có mo lo ha rá el

nie to.

� Or ga ní cen se en gru pos de

no más de cua tro com pa ñe -

ros pa ra re co rrer su ba rrio, es -

cue la o club y en cues tar a la

gen te acer ca de los di chos o

pro ver bios que co no ce. Re gís -

tren los y, lue go, te nien do en

cuen ta el ma te rial re co lec ta -

do, de ter mi nen las di fe ren cias

en tre los di chos o mo dis mos

de acuer do con la edad de los

en cues ta dos. Por ejem plo, el

di cho “Al que na ce ba rri gón es

al ñu do que lo fa jen” es pro -

pio de un ha blan te de más de

se sen ta años. A con ti nua ción,

es cri ban un in for me acer ca de

có mo los di chos o los mo dis -

mos cam bian se gún la edad

de los en cues ta dos.

La len gua es una cues tión de edad
Aho ra ob ser ven el si guien te ejem plo:

El señor de la barberí a me pu so gomina pa ra es tar más

elegante

en la boda de Lu cio.

El flaco de la peluquerí a me pu so gel pa ra que es té máscan-

chero

en el casamiento de Lu cio.

¿Qué es lo que cam bia de un tex to a otro? La pa la bra se ñor se sus ti tu ye en el se gun do
tex to por fla co; go mi na se sus ti tu ye por gel; la ex pre sión más ele gan te se cam bia por
más can che ro y bo da se sus ti tu ye por ca sa mien to. ¿Por qué su ce de es to? Por que los
emi so res de ca da uno de es tos tex tos ha blan dis tin tos cro no lec tos. Es de cir, usan dis -
tin tas va rie da des se gún la edad. 

Ob ser ven otro ejem plo:

De já la puer ta abier ta, no más . ¿Na cis te en un tran vía vos?
¿Por qué de jas te la puer ta abier ta? ¿Vi vís en car pa?

Tam bién en es tos ejem plos po de mos dis tin guir dos emi so res que tie nen eda des dis tin -
tas. El pri me ro da cuen ta de que el emi sor es una per so na ma yor pa ra quien el tran vía
era al go de la co ti dia ni dad en al gu na épo ca de su vi da, mien tras que en el se gun do
tex to nos da mos cuen ta de que se tra ta de una per so na jo ven.

Fí jen se aho ra en es tos ejem plos:

Me re ga la ron un Winco lindí simo.

Me re ga la ron una bandeja alucinante.

En el pri mer tex to, se ha bla de un Win co lin dí si mo, que es un to ca dis cos que es ta ba 
de mo da en los años sesenta. En el se gun do tex to, en cam bio, se usa la pa la bra ban de ja
pa ra nom brar el mis mo ob je to y se lo ca rac te ri za co mo alu ci nan te. Tam bién en es te 
ca so dis tin gui mos dos cro no lec tos que dan cuen ta de la edad de los emi so res. 

Por es to, la rea li dad y la épo ca en la que vi vi mos de ter mi na có mo ha bla mos, qué pa la -
bras usa mos pa ra nom brar a las per so nas, los ob je tos y las si tua cio nes. A par tir de su
cro no lec to, ca da per so na cons tru ye su pro pia vi sión del mun do y de la rea li dad, y, a la
vez, los de más lo cons ti tu yen co mo per so na. 
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