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Un matiz de la variante del espanol de Argentina en
las clases de E/LE: el voseo a través de un fragmento
de Rayuela

Magdalena Leon Université degli Studi dell 'Aquila

^Qué zanja insuperablehay entre el espanol de los espanoles

y el de nuestra conversacion argentina? Yo les respondo que
ninguna, venturosamente para la entendibilidad general de
nuestro decir. Un matiz de diferenciaciön si lo hay: matiz que
es lo bastante discreto para no entorpecer la circulation total
del idioma y lo bastante nitido para que en él oigamos la
patria1.

1.- Presentaciön.

De uno de esos 'matices' de los que habla Borges versarân las

paginas que ahora siguen. Trataré el fenomeno del voseo en el
espanol de Argentina con el fin de poder enriquecer las clases de
espanol como lengua extranjera2. Eneste sentido, conviene recordar

que el Nuevo Plan Curricular del Instituto Cervantes pone de
manifiesto la necesidad de que el aprendiz de espanol como
segunda lengua tome conciencia de la diversidad cultural y se

acerque a las culturas de los paises hispanos desde una vision
amplia3. Este acercamiento propiciarâ un enriquecimiento conside-

© Boletîn Hispânico Helvético, volumen 13-14 (primavera-otono 2009).
1

J. L. Borges, El idioma de los argentinos, Buenos Aires, Pena del Güidice, 1952,

p. 27, citado en A. Quilis, La lengua espanola en cuatro mundos, Madrid, Editorial
Mapfre, 1992, pâg. 104.

2 El voseo es uno de los fenömenos mâs estudiados del espanol de America. Mi
objetivo aqui no es presentar ningûn aspecto nuevo, sino intentar presentarlo en
una clase de espanol como lengua extranjera.

3 Instituto Cervantes, Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referenda

para el espanol, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, vol. 1, pâg. 83.



rable de la competencia lingüistica e intercultural de los alumnos.
Por ello, se ofrece la oportunidad a los estudiantes de reflexionar
sobre aspectos lingiiisticos y culturales de una de las areas del
espanol de América: el espanol de Argentina.

Para llevar a cabo mi objetivo utilizaré un capitulo de Rayuela
de J. Cortâzar. En esta novela Cortazar emplea la forma vos y pone
de manifiesto otras caracteristicas del espanol de América, como
tendremos oportunidad de ver en la ultima parte de este trabajo.

El uso de vos, aceptado sin réserva por todas las clases sociales

en Argentina, ParaguayyUruguay (Kany 1976:80), adquiere carta
de naturaleza cuando los escritores de estos paises lo introducen
en sus textos literarios, lo que hace que la election de estos textos

para explicar un fenomeno de la lengua resuite légitimay adecuada.
No es de extranar que se preste atenciôn a este detalle, pues, como
senala Kany: «algunos usuarios del vos evitan poner por escrito
esta forma, aunque se träte de la carta mas intima. De ordinario la
cambian por el tu, mas literario» (1976: 90).

Si llevamos a nuestras clases de espanol como lengua extranjera
un texto literario que contenga las caracteristicas del espanol de

Argentina, estaremos proporcionando a nuestros estudiantes la

posibilidad de tomar conciencia de la diversidad y permitiéndoles
desarrollar la capacidad de entender, de entenderse, de comunicar

y comunicarse con personas que emplean esa variante, distinta de
la que los estudiantes estân acostumbrados a oir y a usar en las
clases.

Esta experiencia sera todavia mas productiva si el texto
estudiado contiene algün diâlogo, pues gracias a él podremos
explicar las estrategias comunicativas que se ponen en marcha en
una estructura dialogica. En este sentido, es pertinente citar las

siguientes palabras de M. V. Calvi, que resumen perfectamente
esta idea:

Certamente il dialogo letterario non è pura trasposizione di
quello reale, ma ne conserva tracce rilevanti; anche le Strategie
adottate dallo scrittore per restituire l'insieme degli elementi
contestuali ed extra-verbali che completano la catena comunicativa,
oltre aile su scelte di stili, registri e modalité discorsive, possono
aiutare a far luce su alcuni meccanismi dialogici. In sostanza, un
testo letterario offre spunti significativi per lo studio
pragmalinguistico del dialogo, proprio per l'iperfunzione
comunicativa che lo contraddistingue e la selezione cui viene
sottoposto il materiale che lo costituisce. [...]. Gli scrittori sono tra
i migliori interpreti délia loro lingua; soprattutto romanzieri e



drammaturghi, ne offrono un modello pluridiscorsivo, che va dal
codice ristretto dei parlanti popolari a quello elaborato degli utenti
colti, passando per un'amplia gamma di registri e varianti. (Calvi
1996:110-111).

Daré algunas indicaciones sobre el voseo en general, hablaré de
su génesis y desarrollo en el territorio americano y analizaré los
cambios que sufre el sistema pronominal y el verbal de la variante
del espanol de Argentina. Antes de entrar en el tema, daré unas
pinceladas sobre Cortâzar y Rayuela para enmarcar esta obra en la
producciön literaria del autor argentino.

2.- Marco cultural. Cortâzar y Rayuela.

Julio Cortâzar nacio en Bruselas en 1914. De padres argentinos,
pronto llego a Buenos Aires, donde viviô desde los cuatro anos a
los diecisiete. Desde su mas tierna infancia, y debido a su delicada
salud, tuvo como fiel companera a la literatura, asi como a su
madré, que seleccionaba los libros que podia leer.

En 1935 obtuvo el titulo de profesor Normal en Letras e iniciô
sus estudios de Filosofia y Letras en Buenos Aires. Publico sus
primeras lineas bajo el seudônimo de Julio Denis, un poemario
titulado Presencia (1938).

En 1951 aparecio Bestiario, un libro que recoge una serie de
cuentos en los que ya se aprecian las caracteristicas mâs destacables
del narrador argentino. Ese mismo ano obtiene una beca del
gobierno francés y viaja a Paris, con la firme intenciön de
establecerse alli.

Unos anos después de volver a Argentina, traduce y escribe el
prologo de la ediciôn de la obra en prosa de Edgar Allan Poe
(1956). Pocos anos después, en 1959, publica un relato que se ha
convertido en un referente obligado de la obra de Cortâzar, El
perseguidor, incluido en Las armas sécrétas, del que el mismo autor
dijo: «yo habia mirado muy poco al género humano hasta que
escribi El perseguidor». Con Rayuela, en 1963, llega la consagraciön
definitiva de Cortazar.

Su actividad literaria se desarrolla hasta poco antes de su
muerte (1984), sin olvidar nunca su compromiso social y politico
con los oprimidos por los despoticos sistemas politicos que
gobernaban en distintos paises de Hispanoamérica.

La rayuela es un juego infantil en el que los nihos de las dos
orillas del Atlântico dibujan una serie de lineas en el suelo y lanzan



una piedra. Lo mismo sucede con los protagonistas de la Rayuela
de Cortâzar, los protagonistas juegan viajando de una parte a otra
de la novela. En efecto, esta obra es un viaje simbolico desde la
tierra hasta el cielo.

El juego es una dimension bâsica de la construcciôn de la
novela; juegan entre si los personajes, encontrândose casualmente
sin darse nunca ninguna cita, se juega con las palabras o con su
ortografia, consiguiendo efectos literarios enormemente originales,
etc.

Cortâzar ofrece al lector la posibilidad de leer la novela de
varias formas: o siguiendo el orden de los capitulos segun se

presentan, o el «tablero de direcciones» présente en la introducciôn,
o bien, segün un orden del todo libre. Asi, el libro sera siempre
diferente y podrâ ser mas de uno.

La novela narra la historia de Horacio Oliveira, estudiante
argentino afincado en Paris, ciudad del existencialismo, que para
él représenta el ocio, la novedad y la cultura. Oliveira y sus

companeros se delietan en las mas variadas actividades culturales

y en reuniones a las que asisten sin darse ninguna cita, como
deciamos antes, ya que odian los encuentros premeditados: todo
tiene que estar en manos del azar.

Puede dividirse en très partes: la primera, «del lado de alla»,
cuenta la vida de Oliveira en la Paris bohemia; la segunda, «del
lado de acâ», narra la vuelta el protagonista a Buenos Aires; la
tercera, «de otros lados», contiene capitulos que segün Cortâzar
son «prescindibles», pero que amplian y completan escenas ya
contadas en la novela.

En esta novela el autor quiere presentar un cuadro amplio de
la vida humana y de la cultura contemporânea a través de una
gran cantidad de episodios grotescos, semitrâgicos, irönicos y
cömicos.

3.- El espanol de Argentina4.
3.1.- Morfosintaxis.
3.1.1. Voseo.
a) Génesis y expansion del voseo.

Antes de entrar en el argumento, serâ oportuno définir
brevemente el fenömeno. El voseo consiste en el empleo del

4 El espanol de Argentina ha sido muy estudiado. Para una bibliografla sobre
el argumento, cito Lipski 1996, pp. 183-203, donde habla de las caracterîsticas
generates de esta variante, con numerosas referencias bibliogrâficas. Menciono
también el estudio de N. Donni de Miranda, (1996:209-221), incluido en el Manual



pronombre personal vos en lugar de tu con formas verbales
propias. Este fenomeno no se extiende por igual en todas las zonas
del territorio americano, pues depende en muchos casos no solo de
la modalidad de conquista de cada zona, sino también de aspectos
sociolingûîsticos.

Para entender la génesis y la expasiön del voseo por America
hay que tener en cuenta una serie de aspectos de la historia del
espanol desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, momento en
el que entré vos en América.

Ya en los albores del espanol tu se empleaba en contextos
informales para tratar a una sola persona, y el verbo se conjugaba
en segunda persona del singular. Junto a este pronombre se usaba
también vos, que podia hacer referenda o a un singular o a un
plural. Este ultimo prédomina en los contextos deferenciales
durante la Edad Media. En el Poema del Mio Cid, de mediados de
siglo xn, se observa que se usa tu para tratar a personas inferiores,
y que aparece en contextos familiäres, mientras que vos es el
pronombre reservado a las personas a las que se trata con deferencia,

y se usa en contextos formales. Pero el paradigma no se respeta
siempre, ya que hay varios ejemplos en los que se usa vos para
tratar a una persona a la que antes se le habia tratado de tû. En
efecto, este poema épico no es ajeno a la alternacia en el uso de tû

y vos en contextos informales (Kany 1976: 81).
A finales del siglo xiv se testimonia el uso de vuestra merced/

vuestras mercedes en contextos deferenciales, lo que da lugar al
siguiente paradigma: vuestra merced, vos y tu; el primero se usarâ
en contextos formales; el segundo comparte contextos de uso con
tu y sera poco a poco reemplazado por vuestra merced; el tercero se

usa en contextos familiäres.
Durante el siglo xv los intercambios entre vos y tû se mantienen,

asi como la mezcla en los paradigmas verbales: vos eras, dame vos,
vos dezîs, etc. La forma vuestra merced, que darâ lugar al moderno
"usted", va ganando terreno en detrimento de vos en los contextos
formales.

La entrada en el sistema pronominal de vosotros resuelve el
problema del tratamiento en contextos informales en segunda
persona plural, pues vos, como deciamos anteriormente, se usaba

de dialectologia dedicado al espanol de América que dirigiô M. Alvar. Reflexionaré,
fundamentalmente, sobre los fenömenos lingüisticos que caracterizan el âmbito
morfosintâctico. De aspectos relacionados con el sistema adverbial, las locuciones
verbales y adverbiales, la derivation, las interjecciones y el léxico del espanol de
Argentina tendre ocasiôn de hablar en el comentario del texto.



tanto con el singular como con el plural, lo que generaba problemas
de ambigüedad. Asl, vos y tu se usarân a partir de este momento
solo en el trato con la segunda persona del singular.

Durante los Siglos de Oro, el sistema sigue siendo variable;
tenemos tu y vos en contextos informales, vuestra merced en formales

y vosotros para el plural, en contextos informales. Aunque la
literatura de la época présenta una gran alternacia entre vos y tu
(Kany 1976:82-83), todo parece indicar que vos se ve ya a principios
del siglo xvii como un rasgo de extracciön lingüfstica baja, de
hecho, como afirma Juan de Luna «vos se dice a los criados y
vasallos» (apud Kany 1976: 84), es decir, vos es la forma que se

emplea para mantener las distancias cuando se quiere que estas

sean claras para el interlocutor. Dénota incluso un deseo de
manifestar superioridad por parte del hablante. Tü sigue teniendo
valor de familiaridad.

El sistema que llega a América esta inmerso en todas estas
oscilaciones y alli, influido por otros factores, tendra distintos
desarrollos. En algunas regiones de América triunfarâ el uso de
vos en contextos informales en detrimento de tu y estaremos ante
zonas voseantes; en otras, el fu se usarâ como en el espanol de

Espana y vos quedarâ relegado a zonas marginadas
lingüfsticamente, estaremos ante zonas en las que domina el tuteo;
en otras, en fin, se seguirâ mezclando en el uso tû y vos y hoy en dia
se consideran zonas mixtas.

En todas ellas, usted sera el pronombre para la cortesfa en
singular y ustedes en plural. Este ultimo sustituye, como es sabido,
al vosotros del espanol de Espana y se emplea tanto en el tratamiento
de respeto como en el informai.

Segun las investigaciones de IrasetPâex Urdaneta, (apud Moreno
de Alba 1992: 26), pueden distinguirse très tipos de areas en el
territorio americano, segun la extension del uso de vos:

1 ,-voseo muygeneralizado: Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, noroeste de Venezuela, norte de Colombia,
norte de Ecuador, la mayor parte de Bolivia, Paraguay, casi
todo Uruguay y Argentina.
2.- algo frecuente: norte de Panama, el estado mexicano de

Chiapas, la costa pacffica de Colombia, sierra del Ecuador,
oeste de Bolivia, sur de Peru, norte y sur de Chile, oeste de

Uruguay.
3.- poco usual: Tabasco (Méjico), centro de Panama, oeste de
Venezuela, region central de Colombia, sur de Ecuador,
ârea central de Chile.



La expansion de vos en América, cuando el espanol de Espana
ya lo estaba dejando de lado en favor de otras formas, puede expli-
carse, segun Kany, porque los conquistadores eran de clases sociales

humildes y porque en esas clases el uso de vos todavfa estaba
bastante arraigado en la época de la conquista. Se hipotiza que los
expedicionarios utilizaron vos con los indfgenas con el fin de
marcar claramente las distancias y, de paso, manifestar su superio-
ridad ante ellos.

Las cortes virreinales, en cualquier caso, aceptaron los cambios

que se estaban produciendo en Espana, adoptândolos y difun-
diéndolos con absoluta naturalidad, y desterraron el uso familiar
de vos en favor de tu. Asf, Méjico, en la mayor parte de Peru y
Bolivia y en las Antillas, donde influyö la accion cultural de la
Universidad de Santo Domingo, asf como la mayor duraciön de la
dependencia polftica respecto a Espana, se usö tu. Estas regiones
sonhoy, enefecto, zonas casi completamente tuteantes. En cambio,
en Argentina, Uruguay, América Central y el estado de Chiapas,
domina el uso de vos porque las comunicaciones con estos lugares
eran diffciles y sus contactos con la metröpoli fueron escasos. En

palabras de R. Lapesa: «las condiciones historico-sociales
determinaron la reparticiön geogrâfica de las preferencias» (Lapesa
1996: 253).

El sistema de tratamiento de la segunda persona, incluyendo
las variantes americanas:

CONTEXTO FORMAL CONTEXTO INFORMAL

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

Espafta mied ustedes ni eosolnu

América Voscantc usted ustedes rot ustedes

América tutcantc usted ustedes ni ustedes

América mixta uited miedet hi/rot uttedet

b) Paradigma pronominal.
Como he tenido oportunidad de senalar anteriormente, el

voseo pronominal prevé el uso del pronombre vos en lugar de tu

en funciön de sujeto y término de complemento5. El paradigma
pronominal se compléta con te en funciön de complemento âtono

y tu/ tuyo para el adjetivo y el pronombre posesivos.

5 El Diccionario panhispdnico de dudas menciona también el "voseo reverencial"
que «consiste en el uso de vos para dirigirse con especial reverencia a la segunda
persona gramatical, tanto del singular como del plural» y "voseo dialectal ameriano"



c) Paradigma verbal.
Ya he anotado que el pronombre vos concuerda con una serie

de formas verbales propias. Originariamente este pronombre
concordaba con los verbos en segunda persona del plural, lo que
permite explicar las formas verbales actuales. No todos los tiempos
y los modos sufren modificaciones. Repasaré los tiempos del
présente, del pasado, del futuro y del condicional, con el fin de

comprobar los cambios que sufren estos verbos.

1.- Modo indicativo y modo subjuntivo
Tiempos afectados por el cambio

X Présente.
El présente de indicativo es uno de los tiempos que sufre

modificaciones en las desinencias verbales. Podemos encontrar
cuatro formas distintas (Moreno de Alba 1992: 26):

- cantâs, cornés, vivis
- cantas, cornes, partes
- cantâis, coméis, vivis
- cantâis, comis, vivis

La primera forma es, sin duda, la mas extendida, pues la
encontramos en Chiapas, Tabasco, Yucatan y Quintana Roo
(Méjico), Centroamérica, costa pacifica y zona andina de Colombia,
interior de Venezuela, costa del Ecuador, casi todo Bolivia,
Paraguay, Argentina y Uruguay. La segunda es propia de la

provincia argentina de Santiago del Estero. La tercera - idéntica a
la forma de Espana - segun Lapesa, se usa en «islotes de Colombia,
en un ârea extensa al Noroeste de Venezuela y en Chile» (1991:
581). La cuarta es propia de sierra del Ecuador, zona meridional
del Peru, Chile, noroeste de Argentina y los departamentos de
Oruro y Potosi (Bolivia).

Estas formas verbales proceden de "cantâis", "coméis", "vivis",
es decir, de la segunda persona delpluraldel présente de indicativo
de cada uno de los verbos. Como se ve, el diptongo original,
monoptonga en algunas zonas, mientras que se mantiene en otras.

En el présente de subjuntivo, como en el de indicativo, aunque
las formas mâs frecuentes son cantés, comas y vivâs, también
encontramos las diptongadas en -âis y -éis.

X Indefinido.
Las formas del indefinido que acompanan a vos son tomaste,

que, segun el citado diccionario, consiste en «el uso de formas pronominales o
verbales de segunda persona del plural (o derivadas de estas) para dirigirse a un
solo interlocutor».



corniste, viviste que proceden de "tomasteis", "comisteis",
"vivisteis", es decir, la segunda persona del plural de este tiempo
verbal. Este verbo ha sufrido dos transformaciones: el diptongo ha

monoptongado y la -s final ha desaparecido. La -s de la forma
originaria ha caido en desuso en Argentina, porque tiene connota-
ciones vulgares.

S Futuro.
Hay oscilacion entre la conservaciön del diptongoy su pérdida,

tomarâs, comerâs, vivirâs (de "tomaréis", "comeréis", "viviréis").
Tiempos que no sufren cambios.

El voseo no suele afectar a las formas del imperfecto, ya sea del
indicativo que del subjuntivo, ni a las del condicional.

2- Modo imperativo.
Las formas voseantes para el imperativo en segunda persona

del singular proceden de la segunda persona del plural del
imperativo sin la -d final: tomad> toma> tomâ. Estos imperativos no
sufren las irregularidades que observamos en el espanol de Espana,
de manera que el imperativo de "decir" no sera "di" sino decî, el de

"poner", poné y no "pon", el de "oir", oi y no "oye", etc.

Hay que recordar que en el espanol de Argentina, como en el
resto de la variantes americanas, vosotros ha dejado paso a ustedes,

por lo que solo existe una forma recta o consagrada - por usar un
término habituai en el estudio de Kany (1976) - del imperativo: la

que procédé de la forma de la segunda persona del plural a la que
quitamos la -d. Las ordenes a una segunda persona del plural se
daran utilizando la tercera persona del plural del présente de
subjuntivo.

En otro orden de cosas, y por lo que respecta al uso de ciertos
tiempos, hay que senalar que, como en buena parte de America, se

prefiere el uso del pretérito indefinido al pretérito perfecto. Como
en el resto del territorio americano, en el espanol de Argentina hay
una tendencia marcada a recurrir a la forma anâlitica para expresar
futuro, con perifrasis como ir a+infinitivo, que, aunque también se

usa en el espanol de Espana, en el de America es mucho mâs
frecuente.Asimismo, prédomina el uso del imperfecto del
subjuntivo en -ra en lugar de en -se. De todos estos usos daré
cumplida cuenta con los ejemplos del texto que analizaré en breve.

6 En la pagina web oficial de Julio Cortâzar, www.juliocortazar.com.ar, se

pueden escuchar una serie de grabaciones en las que el autor lee sus textos. Este

recurso informâtico puede servirnos para que los alumnos conozcan algunas
caracteristicas fonético-fonolôgicas tlpicas de la variante argentina del espanol.



4. El espanol de Argentina en clase de espanol como lengua
EXTRANJERA.

Como senalaba al principio de estas paginas, he elegido un
texto de Cortâzar para ejemplificar todas las caracterfsticas de la
variante del espanol argentina, sobre todo, en âmbito
morfosintâctico y léxico6.

Como he tenido oportunidad de senalar precedentemente,
Julio Cortâzar publica Rayuela en 1963, cuando ya es un escritor
consagrado. El episodio que se estudia se enmarca en la segunda
parte de la obra: «del lado de acâ», y varios personajes hablan
utilizando el espanol de Argentina. Precisamente en esta parte de
la novela «el voseo ayuda a crear un âmbito local, diferente de la
primera parte que supera el realismo literario (que adecua el

lenguaje con los personajes) y se constituye en un guino para el
lector argentino.» (Carricaburo 1999: 440).

He aqui el texto que analizamos, serialamos con subrayado los
ejemplos que estudiamos:

—Musica, melancolico alimento para los que vivimos de amor —
habîa citado por cuarta vez Traveler, templando la guitarra antes de

proferir el tango Cotorrita de la suerte.
Don Crespo se interesô por la referenda y Talita subio a buscarle los
cinco actos en version de Astrana Marin. La calle Cachimayo estaba
ruidosa al caer la noche pero en el patio de don Crespo, aparte del
canario Cien Pesos no se oia mâs que la voz de Traveler que llegaba a

la parte de la obrerita juguetona y pizpireta / la que diera a su casita la

alegria. Para jugar a la escoba de quince no hace falta hablar, y
Gekrepten le ganaba vuelta tras vuelta a Oliveira que alternaba con la
senora de Gutusso en la tarea de aflojar monedas de veinte. La
Cotorrita de la suerte (que augura la vida o muerte) habia sacado entre
tanto un papelito rosa: Un novio, larga vida. Lo que no impedia que
la voz de Traveler se ahuecara para describir la râpida enfermedad de
la heroina, y la tarde en que moria tristemente /preguntando a su mamita:

«lNo llegô?». Trrân.
—Qué sentimiento —dijo la senora de Gutusso—. Hablan mal del
tango, pero no me lo va a comparar con los calipsos y otras porquerias
que pasan por la radio. Alcânceme los porotos. don Horacio.
Traveler apovö la guitarra en una maceta, chupo a fondo el mate y
sintiô que la noche iba a caerle pesada. Casi bubiera preferido tener
que trabajar, o sentirse enfermo, cualquier distracciön. Se sirviô una
copa de cana y la bebiô de un trago, mirando a don Crespo que con los

anteojos en la punta de la nariz se internaba desconfiado en los
proemios de la tragedia. Vencido, privado de ochenta centavos,
Oliveira vino a sentarse cerca y también se tomô una copa.
—El mundo es fabuloso —dijo Traveler en voz baja—. Ahi dentro de



un rato sera la batalla de Actium, si el viejo aguanta hasta esa parte. Y
al lado estas dos locas guerreando por porotos a golpes de siete de
vélos.
—Son ocupaciones como cualquiera —dijo Oliveira—. ^Te das cuenta
de la palabra? Estar ocupado, tener una ocupaciön. Me corre frio por
la columna, che. Pero mira, para no ponernos metafisicos te voy a

decir que mi ocupaciön en el circo es una estafa pura. Me estoy
ganando esos pesos sin hacer nada.
—Espéra a que debutemos en San Isidro, va a ser mas duro. En Villa
del Parque temamos todos los problemas resueltos, sobre todo el de

una coima que lo traia preocupado al Dire. Ahora hay que empezar
con gente nue
va y vas a estar bastante ocupado, ya que te gusta el término.
—No me digas. Qué macana, che, yo en realidad me estaba mandando
la parte. ^Asi que va a haber que trabajar?
—Los primeros dias, después todo entra en la huella. Decime un
poco, <; vos nunca trabajaste cuando andabas por Europa?
—El minimo imponible - dijo Oliveira—. Era tenedor de libros
clandestino. El viejo Trouille, qué personaje para Céline. Algùn dia te

tengo que contar, si es que vale la pena, y no la vale.
—Me gustaria —dijo Traveler.
—Sabés, todo esta tan en el aire. Cualquier cosa que te dijera séria
como un pedazo del dibujo de la alfombra. Falta el coagulante, por
llamarlo de alguna manera: zâs, todo se ordena en su justo sitio y te
nace un precioso cristal con todas sus facetas. Lo malo —dijo Oliveira
mirândose las unas— es que a lo mejor ya se coagulô y no me di
cuenta, me quedé atrâs como los viejos que oyen hablar de cibernética

y mueven despacito la cabeza pensando en que ya va a ser la hora de
la sopa de fideos finos.
El canario Cien Pesos produjo un trino mâs chirriante que otra cosa.
—En fin —dijo Traveler—. A veces se me ocurre como que no tendrias

que haber vuelto.
—Vos lo pensas —dijo Oliveira—. Yo lo vivo. A lo mejor es lo mismo
en el fondo, pero no caigamos en faciles deliquios. Lo que nos mata
a vos y a mi es el pudor, che. Nos paseamos desnudos por la casa, con
gran escândalo de algunas senoras, pero cuando se trata de hablar...
Comprendés, de a ratos se me ocurre que podria decirte... No sé, tal
vez en el momento las palabras servirian de algo, nos servirian. Pero
como no son las palabras de la vida cotidiana y del mate en el patio,
de la charla bien lubricada, uno se echa atrâs, precisamente al mejor
amigo es al que menos se le pueden decir cosas asi. ^No te ocurre a

veces confiarte mucho mâs a un cualquiera?
—Puede ser —dijo Traveler afinando la guitarra—. Lo malo es que con
esos principios ya no se ve para qué sirven los amigos.
—Sirven para estar ahi, y en una de esas quién te dice.
—Como quieras. Asi va a ser dificilque nos entendamos como en otros
tiempos.



—En nombre de los otros tiempos se hacen las grandes macanas en
éstos —dijo Oliveira—. Mira. Manolo, vos hablâs de entendernos,

pero en el fondo te das cuenta que yo también quisiera entenderme
con vos, y vos quiere decir mucho mâs que vos mismo. Lajoroba es que
el verdadero entendimiento es otra cosa. Nos conformamos con
demasiado poco. Cuando los amigos se endenden bien entre ellos,
cuando los amantes se endenden bien entre ellos, cuando las familias
se endenden bien entre ellas, entonces nos creemos en armonia.
Engano puro, espejo para alondras. A veces siento que entre dos que
se rompen la cara a trompadas hay mucho mâs entendimiento que
entre los que estân ahi mirando desde afuera. Por eso... Che, pero yo
realmente podria colaborar en La Nation de los domingos.
—Ibas bien —dijo Traveler adnando la prima—pero al final te dio uno
de esos ataques de pudor de que hablabas antes. Me hiciste pensar en
la senora de Gutusso cuando se cree obligada a aludir a las almorranas
del marido.
—Este Octavio César dice cada cosa—rezongo donCrespo, mirândolos

por encima de los anteojos—. Aqui habla de que Marco Antonio habia
comido una carne muy extrana en los Alpes. iQué me représenta con
esa frase? Chivito. me imagino.
—Mâs bien bipedo implume —dijo Traveler.
—En esta obra el que no estâ loco le anda cerca dijo respetuo-samente
don Crespo—. Hay que ver las cosas que hace Cleopatra.
—Las reinas son tan complicadas —dijo la senora de Gutusso—. Esa

Cleopatra armaba cada lio, saliô en una pelicula. Claro que eran otros
tiempos, no habia religion.
—Escoba —dijo Talita, recogiendo seis barajas de un saque.
—Usted tiene una suerte...
—Lo mismo pierdo al final. Manu, se me acabaron las monedas.
—Cambiale a don Crespo que a lo mejor ha entrado en el tiempo
faraönico y te da piezas de oro puro. Mirâ. Horacio, eso que decias de
la armonia...
—En fin —dijo Oliveira—, ya que insistis en que me dé vuelta los
bolsillos y ponga las pelusas sobre la mesa...
—Altro que dar vuelta los bolsillos. Mi impresiön es que vos te quedâs
tan tranquilo viendo œmo a los demâs se nos empieza a armar un
corso a contramano. Buscâs eso que llamâs la armonia, pero la buscâs

justo ahi donde acabâs de decir que no estâ. entre los amigos, en la
familia, en la ciudad. ^Por qué la buscâs dentro de los cuadros
sociales?
—No sé, che. Ni siquiera la busco. Todo me va sucediendo.
—iPor qué te tiene que suceder a vos que los demâs no podamos
dormir por tu culpa?
—Yo también duermo mal.
—iPor qué, para darte un ejemplo, te juntaste con Gekrepten? ^Por
qué me venis a ver? i Acaso no es Gekrepten, no somos nosotros los

que te estamos estropeando la armonia?



—iQuiere beber mandrâgora! —gritô don Crespo estupefacto.
—;Lo qué? —dijo la senora de Gutusso.
—jMandrâgora! Le manda a la esclava que le sirva mandrâgora. Dice

que quiere dormir. jEstâ completamente loca! Tendria de tomar
Bromural —dijo la senora de Gutusso—. Claro que en esos tiempos...
—Tenés mucha razôn, viejito —dijo Oliveira, llenando los vasos de

cana—, con la ünica salvedad de que le estas dando a Gekrepten mâs

importancia de la que tiene.
—nosotros?
—Ustedes.che. a lo mejor son ese coagulante de que hablâbamos hace

un rato. Me da por pensar que nuestra relaciôn es casi quimica, un
hecho fuera de nosotros mismos. Una especie de dibujo que se va
haciendo. Vos me fuiste a esperar, no te olvides.
—lY por qué no? Nunca pensé que volverias con esa mufa. que te
habrian cambiado tanto por alla, que me darias tantas ganas de ser
diferente... No es eso, no es eso. Bah, vos ni vivis ni dejâs vivir. La

guitarra, entre los dos, se paseaba por un cielito.
—No tenés mâs que chasquear los dedos asi —dijo Oliveira en voz
muy baja— y no me ven mâs. Séria injusto que por culpa mia, vos y
Talita...
—A Talita dejala afuera.
—No —dijo Oliveira—. Ni pienso dejarla afuera. Nosotros somos
Talita, vos y yo, un triângulo sumamente trismegistico. Te lo vuelvo
a decir: me hacés una sena y me corto solo. No te créas que no me doy
cuenta de que andâs preocupado.
—No es con irte ahora que vas a arreglar mucho.
—Hombre. por qué no. Ustedes no me necesitan.
Traveler preludiö Malevaje, se interrumpiö. Ya era noche cerrada, y
don Crespo encendia la luz del patio para poder leer.
—Mirâ —dijo Traveler en voz baja—. De todas maneras alguna vez te
mandarâs mudar y no hay necesidad de que yo te ande haciendo
senas. Yo no dormiré de noche, como te lo habrâ dicho Talita, pero en
el fondo no lamento que hayas venido. A lo mejor me hacia falta.
—Como quieras, viejo. Las cosas se dan asi, lo mejor es quedarse
tranquilo. A mi tampoco me va tan mal.
—Parece un diâlogo de idiotas —dijo Traveler.
—De mongoloides puros —dijo Oliveira.
—Uno cree que va a explicar algo, y cada vez es peor.
—La explication es un error bien vestido —dijo Oliveira—. Anotâ eso.
—Si, entonces mâs vale hablar de otras cosas, de lo que pasa en el
Partido Radical. Solamente que vos... Pero es como las calesitas,
siempre de vuelta a lo mismo, el caballito bianco, después el rojo, otra
vez el bianco. Somos poetas, hermano.
—Unos vates bârbaros —dijo Oliveira llenando los vasos—. Gentes

que duermen mal y salen a tomar aire fresco a la ventana, cosas asi.
—Asi que me viste, anoche.

—Dejame que piense. Primero Gekrepten se puso pesada y hubo que



contemporizar. Livianito. nomas, pero en fin... Después me dormi a

pata suelta. cosa de olvidarme. ^Por qué me preguntâs?
—Por nada —dijo Traveler, y aplastö la mano sobre las cuerdas.
Haciendo sonar sus ganancias, la senora de Gutusso arrimö una silla

y le pidiö a Traveler que cantara.

4.1.- Morfosintaxis.
4.1.1. Voseo.
a) Paradigma pronominal.

1.- Funciön de sujeto
El pronombre personal vos desempena la funciön de sujeto en

los siguientes casos: vos sabés, vos lo pensâs, vos insistîs, vos te quedâs,
etc.

Junto a vos, encontramos otros dos pronombres en funciön de

sujeto: usted y ustedes. Aparecen en los siguientes casos: usted tiene,
ustedes son. Como se ve, el segundo verbo esta en tercera persona
delplural porque ustedes concuerda con el verbo en tercera persona
plural, como en toda América.

2.- Funciön de complemento.
Encontramos vos como complemento, funcionando como

termine, en los siguientes casos: a vos, con vos, etc.
3.- Los enclîticos: le, lo la.

Hay que recordar que la practica totalidad del territorio
americano es ajeno tanto al leismo, como al latsmo, como al loismo,
extendido por Espana de forma desigual (Lapesa 1991: 587-588).
Senalo algunos ejemplos del texto estudiado:

-iba a caerle, en donde hay un uso etimolögico de le ya que
desempena una funciön de dativo, complemento indirecto.
-vos lo pensâs, yo lo vivo, de nuevo un uso etimolögico,
pues se trata de un complemento directo de objeto, "lo"
sustituye a este complemento directo.
-en esta obra el que no esta loco le anda cerca. El uso de "le"
en este contexto podrfa considerarse «"le" indirecto
redundante» (Kany 1976: 139). Segûn este estudioso, el

expletivo sirve a veces para redondear la frase. Résulta
superfluo y redundante ya que no desempena ninguna
funciön sintâctica. Se podria pensar que le forma parte de la
locuciön "andarle algo a alguien". En efecto, el Diccionario
de Richard da cuenta de esta expresiön, pero la define como
«urgirle» y de «tener problemas serios» que, como se ve,
nada tiene que ver con el contexto que nos ocupa.



En un par de ocasiones encontramos estos encliticos con
imperativo:

-Cambiale a don Crespo, esta frase podrfa significar "pidele
cambio a don Crespo", lo que implica que estamos antes un
uso de "le" complemento indirecto.
-A Talita dejaZn afuera, en este caso encontramos un uso
etimologico del âtono, porque el verbo "cambiar" rige un
complemento directo de persona que, en esta ocasiön, al
tratarse de un femenino, es la.

b) Paradigma verbal.
1- Formas verbales propias del voseo.

-Présente.
Del présente de indicativo, destaco: sabés, pensâs,

comprendés, insistis, hacés, buscâs, llamâs, vents, tenés, vivis,
andés, etc. Hay très casos en los que la forma argentina
coincide con del espanol de Espana: estas, das, vas.

Del présente de subjuntivo senalo: quieras, créas, olvides. Como
puede comprobarse, estas formas coinciden con las de la variante
del espanol de Espana.

-Pasado.
En el texto encontramos: trabajaste e hiciste, en lugar de las

etimologicas "trabajasteis" e "hicisteis". Estas formas con -s se
consideran vulgares en la variante argentina y coinciden con la
forma de la segunda persona singular del indefinido del espanol
de Espana.

-Imperativo.
Senalo los siguientes ejemplos:

- esperâ, del verbo "esperar" que procédé de "esperad" y que
corresponde a "espera" del espanol de Espana; mira, del
verbo "mirar", que procédé de "mirad" y que corresponde
a "mira"; anotâ, de "anotar", procedente de "anotad" y
correspondiente a "anota".
- decime, dejala, dejame, corresponderian a las formas del
espanol de Espana "dime", "déjala" y "déjame"; en el

primer caso, se ve como la forma imperativa voseante no
esta sometida a las irregularidades que tenemos en la de
Espana, en los otros dos casos, se observa que ha cambiado
la sflaba tônica: en el espanol de Espana tenemos palabras
esdrûjulas mientras que en el espanol de Argentina estamos
ante lianas.



- alcânceme, en este caso, la orden se le da a una persona a la

que se llama de usted por lo que el imperativo coincide con
el del espanol de Espana. El uso de usted en este caso puede
estar motivado por el hecho de que son dos ancianas que
hablan entre si y quieren mostrar educaciôn y respeto.

2.- Uso de tiempos verbales.
-Indefinido.

En el texto estudiado aparece un buen numéro de indefinidos.
Como en el resto de América, este tiempo aparece en muchos
contextos en los que en espanol de Espana habriamos esperado un
pretérito perfecta: apoyô, chupô, sirviô, se tomô, quedé, coagulé, se

interesô, subiô, etc.
-Futuro.

Como he tenido oportunidad de senalar anteriormente, el

espanol de Argentina tiene tendencia a usar la perifrasis ira+infinito
en lugar de la forma del futuro simple para indicar este tiempo. El
texto ofrece un buen numéro de ejemplos entre los que destaco: va

a comparar, iba a caerle, voy a decir, va a ser, vas a estar, va a haber, vas
a arreglar, etc.

c) Predominio de la forma -ra del imperfecto de subjuntivo
sobre la forma -se.

En el texto aparecen varias formas de este verbo, de las que solo
citaré algunas: ahuecara, dijera, cantara, hubiera preferido.

4.2.- Adverbios
-ahi/allâ. El uso de los adverbios deicticos - aqui, ahî, alH - sufre

alguna modificacion en el espanol de América respecto al espanol
de Espana; en primer lugar, hay que decir que aquî suele ser
sustituido por acâ y que este ultimo indica «con vaguedad la
situaciön o movimiento» mientras que el primero hace referenda
a una situaciön concreta (Kany 1976: 319); en segundo lugar,
senalamos que ahî con frecuencia reemplaza a allî, en tercer y
ultimo lugar, anotamos que allî puede ser sustituido por alla.

Hay al menos un caso en el texto en el que el adverbio ahî tiene
un valor que en el espanol de Espana no encontramos: ahîdentro
de un rato serâ la batalla de Actium. Este adverbio tiene un valor
temporal ajeno a la variante del espanol de Espana. Kany, en
efecto, senala que «los adverbios de lugar {ahî, allîy alla) se pueden
convertir en adverbios de tiempo» (ibidem).

En el texto que examino aparece un solo caso de allâ que vale la

pena senalar: nunca pensé que volverîas con esa mufa, que te habrîan



cambiado tanto por alia
-afuera. El Diccionario panhispânico de dudas considéra que este

adverbio se emplea en América «con el sentido de 'en el exterior
del sitio en que se esta o de que se habla'». En Espana, para
expresar el mismo concepto, lo normal es usarfuera. Los siguientes
ejemplos del fragmento examinado se adaptan al primer
significado: estân ahi mirando desde afuera, dejala afuera.

En otro orden de cosas, se senala que en el texto estudiado hay
una serie de ejemplos de adjetivos con valor adverbial, que
caracteriza al espanol de América (Lapesa 1991:593): caerlepesada,
hubo que contemporizar. Livianito, nomâs, pero en fin...

4.3.- Locuciones
A continuaciön presento solo algunas de las locuciones del

fragmento en examen:
- qué macana. Segun el DRAE, esta locucion se emplea en

Argentina, Bolivia, Peru y Uruguay y expresa contrariedad.
- a pata suelta. Esta locucion corresponde a "a pierna suelta"

del espanol de Espana, que puede considerarse coloquialysignifica
hacer algo sin preocupaciones, con tranquilidad. Se utilizar con el
verbo "dormir", como aparece en el texto analizado: Después me
dormi a pata suelta, cosa de olvidarme.

- no es con irte que. Esta estructura puede ponerse en relaciôn
con "es que". Kany considéra que el uso de esta locucion en el
espanol de América se debe a la influencia del francés (1976:297-
299).

- me corto solo. En la voz "cortar" del DRAE tenemos una
acepciön que se ajusta al contexto analizado. Este diccionario
senala que en Argentina y Chile, la locucion verbal "cortarla",
significa «dejar de hacer algo que molesta a alguien». Asimismo,
en el Diccionario coordinado por Richard (2006) se recoge la
acepciön "correrse solo", con el significado de «ir por su cuenta,
aislarse». Ambas acepciones pueden verse reflejadas en el texto
estudiado.

- fio qué? Kany anota que «al igual que actualmente en
Espana en la Argentina, Chile y zonas de Méjico y del Caribe
se puede oir tel qué? (en lugar del mas corriente iqué?) en el
lenguaje rüstico, e incluso en el culto; en la Argentina, también fio
qué? (...)» (1976:169). Se considéra un «resto del espanol popular

influido posiblemente por el portugués o que?» (ibidem). En el
texto estudiado aparece en el siguiente contexto: - / Quieres beber

mandrâgora !-gritôdon Crespo estupefacto. - iLo qué?-dijo lasenora



Gutusso y se ajusta perfectamente a lo dicho antes, pues se ha
usado para pedir al interlocutor que aclare algo que no se ha
entendido.

- de a ratos. Tiene el mismo valor que "de rato en rato (o a

ratos)" (Kany 1976: 416). Segun el DRAE, la locuciôn "de rato en
rato" significa «con algunas intermisiones de tiempo», como se ve
en el texto analizado: Comprendés, de a ratos se me ocurre que podria
decirte.

- no mâs. Esta locuciôn adverbial, que puede escribir también
nomas, ha sido incorporado en el DRAE, que indica que puede
tener el sentido de «solamente», «apenas, precisamente» y que «en
oraciones exhortativas, generalmente pospuesto, para anadir
énfasis a la expresiôn». Por su parte, Kany senala que esta locuciôn
tiene los siguientes valores: primero, "solamente", corresponde al

espanol de Espana "nada mâs": Es no mâs, compadre (1976: 367);
segundo, se emplea como sufijo reforzativo con adjetivos y
adverbios, en casos como: ahî no mâs para indicar "ahi mismo, ahi
precisamente"; tercero, se usa para enfatizar formas verbales con
el significado de "sin recelo, resueltamente": Golpee no mâs (1976:
370). En el texto que estudio se ajusta bastante bien al primer
sentido del que habla Kany: Primero Gekrepten se puso pesada y hubo

que contemporizar. Livianito, nomas, pero enfin...
- dar vuelta. En el texto analizado hay un par de ejemplos de

esta locuciôn verbal: ya que insistîs en que me dé vuelta los bolsillos,
altro que darvuelta los bolsillos. En los diccionarios que he consultado

aparece la locuciôn "dar vueltas", ningunos de los distintos
significados de esta locuciôn se ajustan al que se deduce del texto.
Esta locuciôn podria significar literal y metafôricamente "vaciar
los bolsillos", que no aparece en ninguno de los vocabularios
utilizados.

- la noche iba a caerle pesada. Segun Richard (2006), caerle a

alguien algo significa «recibir uno esa cosa».
- correfrto por la columna. El DRAE recoge, bajo la voz "frio",

"no entrar a alguien frio por algo" con el significado de «dejarle
indiferente». En el caso estudiado, el significado séria el contrario
porque la locuciôn aparece en una oraciôn afirmativa. Esta locuciôn
podria tener el mismo significado que la locuciôn "dejar helado [a

alguien] ", que segun el Diccionariofraseolôgico (Seco et alii: 2004), se

emplea en espanol de Espana con el valor de «dejar [le] sobrecogido
o atônito», que es el significado que tiene la locuciôn en el contexto
estudiado.

- entrar en la huella. La palabra "huella" tiene un significado



especial en el espanol de América. La octava acepciôn el DRAE da
cuenta de ello: «camino hecho por el paso, mas o menos frecuente,
de personas, animales o vehiculos». Esta locucion podria
corresponder a "dar curso a algo" que M. Moliner (1998) define
como «dejar partir o hacer partir algo para que siga su curso», que
se adapta perfectamente al contexto estudiado.

- Romperse la cara a trompadas. Segûn el DRAE, la locucion
verbal "romperse la cara por alguien o por algo" significa
«defenderse vehemente», mientras que M. Moliner senala que
"romper la cara a alguien" es la expresion de una amenaza. El
ejemplo estudiado anade el modo en el que se lleva a cabo la
acciön: "a trompadas". La palabra "trompada" aparece en el
DRAE con el significado de "punetazo", y se senala que se trata de
una palabra del registro coloquial, pero no dice nada acerca del
hecho de que se usa mas frecuentemente en el espanol de América
que en el de Espana.

- Armar un corso. M. Moliner recoge la locucion "armar en
corso" y la define como «disponer una nave para el corso», que se

adapta perfectamente al significado del contexto estudiado: Mi
impresiôn es que vos te quedâs tan tranquilo viendo como a los demâs se

nos empieza a armar un corso a contramano.

4.4.- Palabras derivadas.
En el espanol americano se utilizan bases léxicas para formar

diminutivos y aumentativos que no suelen emplearse en el espanol
de Espana. En este sentido, es perfectamente posible encontrar un
gerundio como base de un diminutivo, en casos como: corriendito;
o un adverbio: ahorita, etc. Vaquero de Ramirez lo explica diciendo
que hay que tener en cuenta el valor afectivo del diminutivo y su
poder para suavizar la comunicaciön, que se llevan a las ultimas
consecuencias en la expresion familiar hispanomericana (1996:
26).

En el texto se observan los siguientes casos: livianito, sobre la
base del adjetivo liviano, usado como adverbio, como ya se vio:
Gekrepten se puso pesada y hubo que contemporizar. Livianito, nomâs,

pero en fin...; despacito, de "despacio": mueven despacito la cabeza;

viejito, de "viejo": Tenés mucha razôn, viejito, en el que se nota el
valor familiar del que hablaba Vaquero de Ramirez. Senalo un
diminutivo sobre una base nominal en chivito de "chivo", que se
refiere a la «cria macho de la cabra, desde que no marna hasta que
llega a la edad de procrear» (DRAE).

4.5.- Interjecciones.



En el texto examinado aparecen una serie de signos que van
mas alla de la palabra que desempenan una funcion comunicativa
y proporcionan un contenido funcional.

Senalo très casos interesantes: trrân, zâs y bah. Los dos Ultimos

aparecen registrados en el DRAE; zâs, se considéra una
onomatopeya que sirve para «imitar el sonido que hace un golpe,
o el golpe mismo»; bah, dénota incredulidad o desdén; la primera,
trrân, es mas complicada de explicarporque es sumamente probable
que sea una invencion del propio autor:

La cotorrita de la suerte (que augura la vida o muerte) habia
sacado entre tanto un papelito rosa: Un novio, larga vida. Lo que
no impedia que la voz de Traveler se ahuecara para describir la

râpida enfermedad de la heroina, y la tarde en que morta tristemente

/preguntando a su mamita: «iNo llegô?». Trrân.
Pese a que ninguno de los repertorios a disposicion recoge

ninguna palabra que pueda sernos utilpara entender el significado
de este signo no verbal, se podria asociar a una expresiön que se

utiliza en espanol de Espana para imitar el canto: tralari, tralara,

que tampoco recogen los vocabularios, o al rasgueo de una guitarra,
como aparece en el estribillo de una conocida sevillana espanola
llamada "Tirititran" y que inicia como sigue: tirititran tran tran
tirititrero o tirititran tran tran

En algunos momentos parece como si los personajes quisieran
alargar su intervencion o dejarla en suspension; el escritor senala
este fenomeno con pun tos suspensivos Estos signos
representan fielmente lo que sucede en un conversaciön natural,
en la que los turnos de habla se alargan, se interrumpen o se dejan
en suspension, cuando el hablante quiere dar a entender la duda,
la inseguridad en lo que dice, la sorpresa, etc.

Hay que senalar la presencia repetida de che que suele asociarse
al espanol de Argentina. El origen de la particula no esta claro,
Kany (1976: 79-80) indica que podria procéder de la antigua
interjeccion espanola "ce", aunque hay varias teoria que ofrecen
otras hipotesis. En cualquier caso, che es un vocativo que sirve

«para llamar la atendon de la persona interpelada» (ibidem). En el
fragmenta estudiado palabras como hombre y viejo, y su derivada
viejito, desempenan la misma funciôn en el texto y en una
conversaciön natural: Hombre, por qué no; Tenés mucha razôn,

viejito.

4.6.- Léxico.
El léxico argentino esta compuesto en su conjunto por los



siguientes tipos de voces (Donni de Miranda 1996: 218): 1.- voces
de origen hispano; 2.- voces procedentes de lenguas indigenas; 3.-

voces procedentes de diversas lenguas europeas, 4.- voces de
procedencia africana.

En el texto estudiado encontramos ejemplos de los très primeros
tipos. A continuation presento algunos ejemplos de ello:

1.- Voces de origen hispano.
En este fragmenta tenemos una serie de palabras procedentes

del léxico hispano que actualmente o estân en desuso en el espanol
de Espana o han adquirido nuevos significados. Destaco los

siguientes ejemplos:
- anteojos. Segün el Diccionario del espanol actual de M. Seco

(1999), esta voz, hoy rara, se emplea en plural y hace alusiön a las
«gafas para corregir o protéger la vision que se apoyan en la nariza

y las orejas».
- livianito. El Diccionario coordinado por M. Seco (1999) senala

que este adjetivo se usa en el lenguaje literario con el significado
de «ligero, de poco peso». Maria Moliner (1998) anade que esta

palabra es «mas frecuente en Hispanoamerica» que en Espana.
- pesos. Segün el DRAE, «antigua moneda de plata espanola,

que tuvo diversos valores, y de donde procédé el peso». El
Diccionario coordinado por Richard lo define como «dolar
estadounidense», pero también habla de que con esta palabra se

désigna la moneda nacional en Costa Rica, Nicaragua y en otros
paises de Hispanoamérica. Tanto M. Seco (1999) como M. Moliner
(1998) lo definen como «unidad monetaria de diversos paises
hispanomericanos».

- le ganaba vuelta tras vuelta. La palabra vuelta puede significar
también «vez» (DRAE). M. Seco (1999) la define como «vez u
ocasion en que se repite un hecho que ha de realizarse segün un
turno».

- acaso. Segün Kany, este adverbio «ha llegado a convertirse en
una simple negation o dénégation» (1976:323).Enel texto: lAcaso
no es Gekrepten, no somos nosotros los que te estamos estropeando la

armonîa? En efecto, acaso significa "no".
- La joroba. El verbo "jorobar" aparece recogido en el DRAE con

el significado de «fastidiar, molestar», que se adapta perfectamente
al contexto estudiado. Se podria postular que la joroba séria la
forma eufemistica de la expresion "la jodienda", que se emplea en
el registre vulgar del espanol de Espana, y que, segün el DRAE,
significa «molestia, incomodidad, compHcaciôn».



- Cana. La tercera acepcion de esta palabra en el Diccionario
coordinado por Richard reza como sigue: «bebida alcoholica en
general; aguardiente de cana». En el texto estudiado la palabra
cana se adapta perfectamente a este significado: llenando los vasos
de cana; Se sirviô una copa de cana.

Por ultimo, citaré un par de ejemplos interesantes. El primero,
imponible, es una palabra del lenguaje fiscal. En efecto, el DRAE lo
define como. «Que se puede gravar con un impuesto o un tributo».
Cuando Cortâzar utiliza este vocablo trata de sorprender al lector,
utilizando una palabra del âmbito économico-fiscal en un contexto
que no le corresponde. El segundo ejemplo es trismegîstico, vocablo

que aparece en otras ocasiones en la misma novela. A. Amoros
(1994) pone en relaciôn esta palabra con el nombre del personaje
mitico Hermes Trismegisto que se asocia al ocultismo y a la

alquimia.

2.- Voces procedentes de lenguas indigenas
En el léxico argentino podemos encontrar palabras procedentes

del taino: batata, cacique, matz, mant, etc.; caribe: caimân, piragua,
etc.; nâhuatl: cacao, chocolate, tiza, tomate, etc.; quechua: alpaca,

carpa, cancha, etc.; guarani: ananâ, tapera, etc. En el texto estudiado
se observan los siguientes ejemplos:

- mate. Segûn el DRAE, esta palabra procédé del quechua y
hace alusion a la infusion que se hace con una hierba llamada asi.
Este diccionario anade que: «por lo comün se toma sola y
ocasionalmente acompanada con yerbas médicinales o
aromâticas».

- poroto. Procédé del quechua y hace alusion a las judias, tanto
a la planta, como a la semilla, como al guiso que se hace con ellas
(DRAE).

3.- Voces procedentes de diversas lenguas europeas
El léxico argentino, sobre todo el de la zona rioplatense, tiene

bastantes términos procedentes del italiano. En el texto
encontramos las siguientes:

- altro que: Résulta curioso senalar que altro respeta la ortografia
italianamientras que queno. En italiano existe el adverbio "altroché"
(o "altro che") que significa «certamente si», cuyo signficado se

ajusta perfectamente al contexto estudiado: Altro que dar vuelta los

bolsillos.

- mufa: «mal humor» (Donni de Mirande 1996:219). En italiano
existe la expresiön "prendere/ fare la muffa" que puede aplicarse



a las personas inactivas, estas personas pueden caracterizarse por
tener mal humor, como se observa en el texto que estudiamos:
Nunca pensé que volverias con esa mufa, que te habrian cambiado tanto

por allâ, que me darias tantas ganas de ser diferente...
- Quizâ por influencia de esta lengua, aparece en el texto: la nota

prima para referirse a la "primera nota" de la escala musical.

Para finalizar, senalamos la palabra cielito que, segûn el DRAE,
se refiere a un «baile campesino acompanado por tonada en el que
las parejas ejecutan variadas figuras», que es tipico de Argentina
y Uruguay.

En este sentido, séria pertinente hablar del tango que recuerda
Cortâzar al principio de capitulo: Cotorrita de la suerte, texto de
1927, escrito por José de Grandis y musicado por Alfredo de
Franco, y que Cortâzar debia de saber de memoria porque lo cita
en numerosas ocasiones en el primer pârrafo del texto estudiado:

4.- CONCLUSIÔN.

El fragmento de Rayuela estudiado puede perfectamente entrar en
las clases de espanol como lengua extranjera para que los
aprendientes comprendan la complejidad de las variantes
americanas, en concreto de la del espanol de Argentina. A través
de textos literarios como este se puede hacer reflexionar a los
alumnos sobre la riqueza del panorama lingüistico y cultural del
espanol. Asimismo, se puede aprovechar la oportunidad para
entrar en el mundo cultural del tango, como manifestaciön artistica
tipica de Argentina.
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