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Resumen

En el marco de la tematica del volumen, y entendiendo el patrimonio linguistico como
parte fundamental del ordenamiento cultural distintivo de cualquier grupo etnico,
abordamos en este articulo un particular emergente de su mantenimiento: el empleo
altemativo del espanol y la lengua de on'gen entre miembros de distintas comunidades
inmigratorias en el sudoeste de la Provincia de Buenos. Aires. Particularmente en las
comunidades mas conservadoras de sus lenguas de origen, puede constatarse, en
ocasiones, el empleo altemativo de la lengua inmigratoria y el espafiol, peculiar
fenbmeno bilingue en el que nos centraremos en este articulo.
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Introduccion

En el marco de la tematica del volumen, y entendiendo el patrimonio

linguistico como parte fundamental del ordenamiento cultural distintivo de

cualquier grupo etnico (Fishman 1977), abordamos en este articulo un
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particular emergente de su mantenimiento: el empieo alternativo del

espafiol y la lengua de origen entre miembros de distintas comunidades

inmigratorias en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires,i

Las lenguas inmigratorias han conformado un cuadro de particular

heterogeneidad en la region del sudoeste bonaerense, que recibiera el

mayor impacto proporcional del pals en cuanto a la recepcion de

poblacion inmigratoria,. de procedencia fundamentalmente europea,

durante ei proceso de inmigracion masiva operado en el transito del sigio

XIX al XX (Fontanella de Weinberg 1978,1979,1991,1996),2

Por un conjunto de factores, entre los que se destaca la politica

asimiiacionista oficial, el esparioi se constituyo ya desde la epoca de

arribo de los inmigrantes en la lengua de comunicacion general,

interetnica, mientras que las variedades iingulsticas de origen de ios

distintos grupos limitaron su funcionalidad a ser codigos endogrupales,

marcadores de identidad. El mantenimiento de las lenguas de-ongen, y

con ello el tipo y grado de biiinguismo comunitario, varia notoriamente en

los distintos grupos inmigratorios desde su radicacion hasta el presente:

va desde una sustitucion muy acelerada de la iengua inmigratoria por ei

espafiol, encabezada por la comunidad italiana —en la que liego a

verificarse la perdida del dominio activo incluso en los propios inmigrantes

de las primeras oleadas—, hasta una conservacion de la variedad de

origen que se prolonga hasta la actualidad, aun con rasgos recesivos en

el biiinguismo comunitario, como es el caso entre los descendientes de

dinamarqueses o de alemanes del Volga (Hipperdinger 1994 y 1996,

Hipperdinger y Rigatuso 1996, Hipperdinger 2001),
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Particularmente en las comunidades mas conservadoras de sus

lenguas de origen, puede constatarse hasta el presente, en ocasiones, el

empleo alternantivo de la lengua inmigratoria y el espafiol, y es en este

peculiar fenomeno biiingue en el que nos centraremos en este articulo.

1. El cambio de codigo: definicion y perspectives de analisis

Uno de los fenomenos a ios que mayor atencion se ha prestado en los

ultimos afios en el campo de los estudios sociolinguisticos dei contacto de

lenguas es el uso aiternativo de las variedades que constituyen ei

repertorio del biiingue, fenomeno conocido como cambio de codigo o

code-switching (Aimeida 1999; 209ss.; Henze 1997; Appel y Muysken

1996: 175SS., Rotaetxe Amusategui 1990: 105ss.). Dos hechos

principals parecen sustentar este interes: por un iado, ei cambio de

codigo es el emergente mas ciaro del bilinguismo (Penfield y Ornstein-

Gaiicia 1985:15); por otro lado, el uso alternativo de diversas variedades

linguisticas no se limita al empleo de dos ienguas diferentes, sino que es

de ocurrencia general aun en sociedades monoiingues, mediante el

empleo alterno de distintas variedades diafasicas, como lo ha sefialado

John Gumperz hace ya mas de tres decadas: In many multilingual

societies the choice of one language over another has the same

significance as the selection among lexical alternates in linguistically

homogeneous societies." (Gumperz 1968:381).

En lineas aun mas generates, el cambio de codigo es un aspecto

particuiarmente notable de la actuacion linguistica y su estudio puede

echar luz sobre ia compleja trama del lenguaje: "Code-switching is one
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aspect of language performance, and hence it has seemed important to

attempt to understand some modes of human capabilities relating to the

use of language." (Dearholt y Valdes-Fallis 1978:412).

El acercamiento a este fenomeno ha venido desarroilandose sobre

todo a traves de dos lineas principales de investigacion, a menudo sin

convergencia: la que intenta establecer la "gramatica" del cambio de

codigo, principalmente elucidando donde es posibie el paso de una

iengua a otra (en una busqueda orientada en muchos casos a la

postulacion de restricciones de caracter universal) y la que investiga los

condicionamientos y funciones sociales de ia aiternancia de lenguas,

Estos estudios, que podrian considerarse abarcadores de ias

"restricciones gramaticaies" y las "restricciones sociales" sobre el cambio

de codigo (Treffers-Daller 1992), respectivamente, han corrido con

frecuencia por diferentes carriles, Sobre este punto, ia inextricable

reiacion entre ambos ha sido magistralmente referida por Carol Myers-

Scotton:

(,„] both sets of factors have a role in shaping C[odejS[witching]
utterances, but with a division of labor which gives stmctural factors the
role of prime mover First, grammatical processes designate permissible
forms ofCS; then social processes regulate selection among the range of
permissible forms. However, this view does not leave social factors 'on
the church steps' (as in an 'always a bridesmaid but never a bride'
scenario). Social factors have their own contribution. Most important,
because they impinge upon choice from a set ofstwctural options, they
can become central in language change. Socially motivated choices may
supress other options over time. (Myers-Scotton 1993a: 476' resaitado
originai.)

En algunos de estos factores sociales nos centraremos en el trabajo que

sigue, con el proposito de ensayar un acercamiento a la comprension de

las motivaciones subyacentes a las elecciones linguisticas realizadas por
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hablantes bilingues, que pueden entenderse simultaneamente como

motivaciones para el mantenimiento mismo de la lengua patrimonial

(Myers-Scotton1982).

El punto de partida de nuestro acercamiento lo constituyen los

supuestos del acercamiento a la "marcacion" de las elecciones

linguisticas propuesta por Myers-Scotton (1983 ef ai.): si en un escenario

social determinado de una comunidad bilingue una de las lenguas en uso

constituye la eleccion "normal", esperable o "no marcada", pero bs

hablantes hacen uso tambien de (la) otra lengua disponibie en el

repertorio del grupo, esta eleccion "marcada" habra de comportar un

significado contextual, pragmatico, que se sumara al significado

propiamente linguistico que ia emision (o emisiones) en cuestbn

vehiculiza(n).^ La alternancia de lenguas se constituye, asi, en una

herramienta de redefinicion de la situacion comunicativa por servir a la

negociacion de ias identidades de los participantes en la interaccion, que

por eiegir una u otra variedad iinguistica jerarquizaran su rol de pares

etnicos, 0 cualesquiera otros.

intentaremos entroncar estas nociones con ei difundido enfoque que

se centra en el significado social de las elecciones linguisticas de ios

bilingues, estabiecido basicamente por bs trabajos etnograficos de John

Gumperz (1968, 1971, 1972, 1982). En el analisis y aplicacion de esta

ultima perspectiva nos centraremos en primer lugar (infra, 2.1). La misma

se haila estructurada sobre el supuesto de que la eleccion de una u otra

de las lenguas en uso en comunidades biiingues conlteva o bien una

mayor carga subjetiva, una mayor personalizacion (pragmaticamente
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implicada por la eleccion de la lengua del grupo), o bien una mayor

objetividad, una mayor distancia (implicada por la eleccion de la lengua

dominante, de uso general). En cuanto a las funciones conversacionales

del cambio de codigo propuestas dentro de esta misma perspectiva, nos

interesa reanalizarlas a la luz de nuevos datos, con el fin de aportar al

progresivo refinamiento de su sistematizacion (infra, 2.2),

El cambio de codigo, finalmente, aparece tambien enumerado entre

las posibles estrategias de cortesia en el clasico trabajo de Brov\̂ n y

Levinson (1987:110-11), perspectiva esta cuyo posible engarce con los

aportes resenados nos interesa asimismo ensayar [infra, 3).

2. Acerca del significado de las elecciones lingiiisticas

2.1. Elecciones linguisticas situacionalmente determinadas vs.

alternancia discursiva de lenguas

Un ingente cuerpo de estudios sobre la alternancia de lenguas, llevados a

cabo en los ultimos afios, ha mostrado que la misma no es azarosa, como

se penso en los albores de los estudios sociolinguisticos sobre el

contacto (Weinreich 1968: 73), sino que obedece a patrones, Segun

llevamos dicho, los mismos son tanto de indole gramatical, con el objeto

aparente de preseryar la integridad de las lenguas involucradas (Timm

1975:477, y principalmente Poplack 1982 et al.), como relacionados con

la posibilidad de transmitir significado a traves del mecanismo del paso de

una lengua a otra.

En la base de los trabajos de mayor relieve se halla la constatacion

de que, en una cantidad de situaciones del escenario bilingue, es una
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lengua la unica (o la mas) apropiada, y en otras lo es (la) otra. La

asociacion entre lengua y situacion social prefigura las siguientes

eleccbnes linguisticas de bs bilingues, tipicamente el empleo de la

iengua dominante en situaciones formates y de la lengua de grupo en

situacbnes informates, lo que constituye un "cambio de codigo

situacional" (Gumperz 1976,1982). Este, a su vez, condiciona el "cambb

de codigo metaforico" (ibid.): en situacbnes no estrictamente formates

que permitan el empleo alterno de ambas lenguas, los asuntos relativos al

grupo seran comunmente referidos en la lengua del grupo y los relativos a

la cultura dominante lo seran en la lengua dominante, dentro de discursos

unicos.

En el marco de este "modelo semantico" disefiado por John

Gumperz, cada lengua tiene para el biiingue un significado a priori,

derivado de las normas sociates que su comunidad respeta, y en cada

instancia especifica de paso de una tengua a otra esos significados

virtuales se actualizan:

[...] the tendency is (or the ethnically specific minority language to be
regarded as the 'we code' and become associate with in-group and
informal activities, while the majority language sen/es as the 'they code'
associated with the more formal, stiff and less personal out-group
relations. (Gumperz 1982:66)

El cambb de codigo situacional, asi, es predecible: la eleccbn de una u

otra lengua esta determinada por las normas sociates que adjudican una

tengua a una situacbn. Por el contrario, el cambio de codigo metaforico

es en principio impredecible, si bien las elecciones iinguisticas estaran

condicionadas, a nivei de la produccion discursiva, por las asociacbnes

hechas por ei hablante en las instancias de cambb situacbnal; a nivel de
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la percepcion, el abandono de la lengua inicial, cuando esta es la lengua

esperable para la interaccion como un todo, generara una implicatura

conversacional —en los terminos de Grice (1975), por violacion de la

maxima de modo— por referenda a las categorias de codigo

endogrupal y codigo exogrupal, en funcion de la cual se realizara la

interpretacion de la instancia de cambio.'' El valor social asignado a cada

una de las variedades linguisticas en contacto indica el sentido en el que

habra de operarse tal interpretacion, de modo que la sola eleccion de una

u otra variedad comunicara un metamensaje de mayor compromiso o

mayor distancia.^

Segun llevamos dicho, entre los miembros de distintas comunidades

inmigratorias del sudoeste bonaerense, y particularmente de las mas

conservadoras de sus lenguas de origen, se releva hasta la actualidad la

existencia mas o menos frecuente de cambios de codigo. La operacion de

un cambio de codigo situacional es muy evidente: en lineas generates, ya

desde la epoca de radicacion el espafiol constituyo la eleccion no

marcada para las situaciones de contacto intergrupal, en particular las

formates (administracion, ensefianza oficial, etc), y la lengua inmigratoria

ocupo la posicion de eleccion no marcada en las situaciones informales

familiares y/o entre pares. No obstante, en el curso del proceso de

mantenimiento y cambio de lengua, que como dijimos muestra notorias

diferencias segun la comunidad de que satrate, aun en los casos de

conservacion mas prolongada se han ido restringiendo progresivamente

los ambitos de uso de las tenguas inmigratorias, y el espaiiol ha entrado

en los dominios de la familia y de la amistad, en alternancia con la lengua

de origen, en una ruptura unidireccional de la compartimentalizacion de
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funciones que existiera originalmente. De tal modo, en una situacion de

este tipo (cuasi-diglosica, en los terminos de Timm 1975: 476), la

operacion del cambio de codigo situacional es transparente en las

situaciones formates, pero no lo es en las situaciones informales, ya que

el empieo del espanol no requiere alteracion alguna de las situaciones

sociales en las que se emplea aun la lengua minoritaria. Esto hace que

sea tambien mas dificilmente metaforico un cambio de codigo al espanol

en situaciones en las que se esta empleando la lengua minoritaria, que un

cambio de codigo a la lengua minoritaria en situaciones en las que es el

espanol la eleccion linguistica no marcada, ya que la restriccion de

ambitos de uso de la variedad etnica aumenta simultaneamente el valor

social —de identificacion grupal— de esta ultima (Hipperdinger 1994:

106-09).

Los ejemplos que comentamos a continuacion, correspondientes a

distintos casos de contacto linguistico entre el espafiol y distintas lenguas

inmigratorias en el sudoeste bonaerense, constituyen una ilustracion de

las posibilidades enunciadas.^

(a) "Personalizacion" a traves de la recurrencia a la lengua etnica:

En el siguiente extracto de una conversacion' hogarena entre pares en la

colonizacion alemana del Volga del partido sudbonaerense de Coronel

Suarez, la denegacion que una participante hace ante un ofrecimiento de

cerveza suscita la "acusacion" jocosa de no comportarse como alemana,

Nevada a cabo metaforicamente en la lengua del grupo; a partir de alii, el

tema pasa a ser la cerveza misma o, mas precisamente, los modos de
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beberia, y este aspecto cultural —aqui, explicitamente senalado como

tal—es referido en la lengua del grupo:

A a mi no me sirvas porque yo no-, to (-mo cerveza eh, no-|

B ^10 tomas cerveza? no-?

C (Dirigiendose a A)

•-queres jugo?-|

A l-nunca nunca, i-no no' no', no' no' no !

C l-queres jugo?

D (^ella f-no-?)

A l-no'! si yo soy gas polera

D Kino?)

C l-o' ja"!du bisdneddaids?, didaidse dring'doh ge:n 's bi:ersi!

unpoquito ^W

(iAh si! ijNo SOS alemana vos!? A los alemanes les gusta

mucho la cerveza. jSi! jUn poquito si!)

A l-m'yo'u.' pero ih dring ko:ns, m' r h!

(jSi! Pero yo no tomo. j

((Gesto de disgusto))

C Mos atemanes les gusta eso!, (^

A •-//? van ih (p)

{Yo cuando ())

((Risas))

C ^ka[n] mer o:h so:ge "^con o sin'?" ((h!)) j-main-

[Tambien se puede dedr'icon o sin?" ML.)

A
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B [ o s i n !

C Unainsobrinoso:d"con',osin"/espuma'!,espuma'!-] .

(Mi sobrino dice "con, o sin". j[Con o sin] espuma! jEspuma!)

A '-cla-ro! 0 sin espuma

Un ejempio semejante lo constituye ei siguiente extracto de una

conversacion de compra/venta, obtenida tambien en Coronel Suarez. En

este tipo de interaccion normalmente se emplea el espanol, por lo cual, al

recurrir a la lengua del grupo, los participantes jerarquizan las relaciones

personales que los vinculan por sobre los roles fijados por la situacion:

A (Vendedor, bilingue)

bueno, me debe diez centavitos

B (Comprador, bilingue -empleando un giro informal que seria

inadecuado en esa situacion si no fuera, ademas de cliente,

conocido y par etnico del vendedor, y remarcando estos ultimos

roles a traves del paso al aleman-)

bueno, sraib iber 'n sonsdo:

(Bueno, anotalo en la chimenea.)

En casos como el expuesto resulta evidente el valor estrategico de la

recurrencia a ia lengua etnica minoritaria —aqui, la minimizacion del

hecho de no haber saldado la deuda, en la tesitura inaugurada por el

diminutivo que emplea el vendedor—, valor socialmente prefigurado por

la asociacion entre una situacion y su lengua no marcada, y actualizado

por la ruptura de las expectativas creadas en tal sentido en el seno de la

comunidad bilingue.
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(b) "Objetivacion" a traves de la recurrencia a la lengua de

comunicacion intergrupal:

Puede atribuirse el valor de un recurso de objetivacion, por ejempio, a los

cambios de codigo al espanol operados en conversaciones desarrolladas

basicamente en aleman, por ejempio, con el aieman como lengua

predominante (Hipperdinger 1994, 1997), que consignamos a

continuacion. En el siguiente caso, en una conversacion privada

intergeneracional en Coronel Suarez, llevada a cabo predominantemente

en el vernacular inmigratorio de los aiemanes del Volga, la informacion

factual, objetiva, es transmitida a traves del espanol:

A vanvo:rdes?

(tCuando fue eso?)

B m'h en iosprimeros dias de enero

Verificamos un paso similar a la lengua de comunicacion intergrupal en

una conversacion informal entre dos inmigrantes alemanas de edad

avanzada, quienes, mientras esperaban que se cumpliera el horario de

apertura de un importante mercado de Bahia Blanca, conversaban en

aleman sobre el surtido y el precio de las frutas ofrecidas en ese local

comercial. En un momento dado, una de ellas "volvio atras" sobre una

informacion dada por la otra, pidiendo su ratificacion/rectificacion

mediante una pregunta, a la que su interlocutora respondio pasando ai

espanol:

A Wieviel kosten die Apfel?

(iCuanto cuestan las manzanas?)

B Caforce pesos. (< $1,40)
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Por ultimo, existe tambien la posibilidad de que las lenguas se alternen

permanentemente en porciones breves de discurso, ligandose al punto de

que no pueda adjudicarsele valor metaforico o estrategico a los cambios

individuates, si bien puede tenerlo el hecho mismo de "mezclarlas".'

llustra esta posibilidad el siguiente fragmento conversacional, extraido de

una conversacion privada intergeneracionai sostenida en Coronel Suarez,

en una situacion informal, hogarena; si bien la variedad alemana de

origen es la lengua predominante, los bilingues recurren frecuentemente

tambien al espafiol, lengua que emplean en todos los ambitos, incluso en

los marcos privados informales a los que el uso de la lengua inmigratoria

ha quedado restringido. Como puede apreciarse en este ejempio, seria

forzar el analisis postular para cada uno de esos pasos al espafiol una

metafora de distancia u objetividad:

A (Justificando en primer termino su decision de dejar la

pension en la que vivia, y luego la de aceptar un nuevo

puesto de trabajo)

^no di laid vor gu:d dord / di duef)os pero' II na me

gusta \-ba mas

(No, la gente alia era buena, los duehos. Pero... no me

gustaba mas.)

B ^hay mucho bochinche-i

A l-ja' e- hade tele j-visar in der sdu b

(Si, eh.., Tenian televisoren la habitacion.)

B Lfjo tenes paz, claro[,] eso es lo peor de todo-|
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A ^no descansar{] di anre sai ned ufgsdige nou um finve vi ih

fabrica

(No descansar. Las otras no se levantaban despues a

las cinco como yo, por/a fabrica.)

B ^cla ro! des is ja gro:d, he! / no', des gugd mer ales so

loihd ou viste? pero des is ko:n so loihd no

{jClaro! Justamente jJe! No, parece todo tan facil,

cviste? Pero no es tan facil, no.)

A mh,- na^japero ih mah 's- eh no tanto no me eonviene

pero mi:r gfald 's, val der ganse do:h dord 'n labrlca

sou rutina bisd vi masi:n, en cambio gei ih dordhi: 'n

hago contacto mid der laid-]

(Mh... Y bueno, pero lo hago... eh... No, tanto no me

eonviene. Pero me gusta, porque todo el dia alia en [la]

fabrica asi [la] rutina, estas como [una] maquina. En

cambio voy ahi y hago contacto con la gente.)

B ^co'n la gente! si[,] ya lo c ^reo

A ^ademas mesiento bien'l] mas ver van sou grouse laid

noh lene vu tienen sa familia hen se, sus

preocupaciones que van a aprender y que aprenden

r's sei si

{Ademas me siento bien, mas [al] ver que gente tan

grande todavia estudia, [personas] que tienen su
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familia, tienen sus preocupaciones, que van a aprender

y que aprenden... Es Undo, si.)

B Les lindo!^

2.2. Dinamica conversacional del cambio de codigo

En cuanto a las forrTias que puede asumir el cambio de codigo en el curso

de un intercambio conversacional, se han senalado repetidamente usos

recurrentes, como en el caso dei discurso referido: en diversas

situaciones de contacto linguistico, la aiternancia de lenguas se opera con

frecuencia al introducir una cita, en estilo directo o indirecto (Lance 1975;

Jacobson 1982, etc.). Es nuevamente Gumperz (1982: 75ss.) quien

esboza una tipologia preliminar de las funciones interaccionales del

cambio de codigo, tipologia que abarca:

(a) Citas

(b) Especificacion del destinatario (el cambio de codigo sirve para dirigir el

mensaje a alguno(s) de varios posibles destinatarios)

(c) Interjecciones

(d) Reiteracion de un mensaje

(e) Calificacion del mensaje (los cambios de codigo suelen ocurrir para

destacar la porcion de discurso realizada en otra lengua)

(f) Personalizacion vs. objetivacion (en reiacion con el grado de

compromiso o de distancia del hablante respecto de su mensaje)

Este esbozo tipologico se enfrenta con "las dificultades con la

nocion de funcion" (Gumperz 1982: 83), y con el problema de delimitar

usos y funciones.s De hecho, la citacion o introduccion en el propio
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discurso de un extracto de discurso ajeno (apartado (c)) es un uso regular

del cambio de codigo, para el cual podria postularse la funcion de

sefializar que la voz responsable del discurso ha variado (mas eventuates

correlaciones respecto del grado de compromiso del enunciador con el

enunciado, en este modelo abarcadas por el apartado (f)), o bien la de

otorgar fidelidad al relato en el que se enmarcan, por la (al menos

presunta) reproduccion de la tengua en la que se realizo la emision

original. En el caso de las interjecciones (apartado (c)), asi como de otras

locuciones que en si mismas pueden conformar emisiones completas, el

cambio de codigo se opera en ellas con el fin pragmatico de servir como

marcadores de identidad etnica o indices de pertenencia al grupo, como

ha sido con frecuencia sefialado (Gumperz y Hernandez-Chavez 1975:

156; Jacobson 1982: 190, etc.). En cuanto a la reiteracion del mensaje

plasmado en una tengua mediante la repeticion mas o menos exacta del

mismo, consecutivamente, en la otra lengua (apartado (d)), la misma

podra servir para enfatizar, amplificar o aun clarificar, y parece mejor

postular que son estas las funciones del uso observado de la reiteracion

que considerar a esta ultima una funcion en si misma. Es evidente, en

cambio, la condicion estrictamente pragmatica de las funciones de

especificacion del destinatario (apartado (b)) y calificacion del mensaje

(apartado (e)). En el apartado (f), por ultimo, queda englobado un campo

no acotado de fenomenos estilistico-semanticos, cuya operacion se

asienta en los valores asignados a cada codigo por la comunidad

biiingue. Estos valores, dentro del "modelo semantico", se suponen en la

base de cualquier alternancia de lenguas. Asi, si la eleccion linguistica la

realiza el hablante por asociacion con la distribucion social de las lenguas
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en cuestion (tengua del grupo en marcos sociales informales, tengua

dominante en marcos sociales formates), en las situaciones en que la

eleccion linguistica sea posible cualquier eleccion del codigo del grupo

podra contar como una instancia de "personalizacion" o mayor

compromiso, y cualquier eleccion de la tengua dominante podra hacerlo

como una instancia de "despersonalizacion" o mayor distancia. Ya

Gumperz (1982:84), al mostrar que los hablantes interpretan los pasajes

realizados en el codigo del grupo como personalizados y los realizados

en el codigo general como (mas) objetivos, sehala que ello no implica que

los pasajes en los que se usa el codigo del grupo deban poder ser

identificados como personalizados por su contenido proposicional o por el

contexto discursivo solamente: "In many of these cases it is the choice

of code itself in a particular conversation context which forces this

interpretation." (Gumperz 1982:84; resaltado original.)

Las mismas palabras podrian emplearse para considerar la

confeccion de una cita, el empieo de interjecciones, etc., como puede

corroborarse en los siguientes ejemplos:

(a) En el habia de un inmigrante italiano en la ciudad de Bahia Blanca se

constata el empieo de la lengua inmigratoria en un intercambio

conversacional desarrollado en espanol, tanto repitiendo la tengua de

la emision original que se reproduce cuanto senalando el stress

emocional y el alto grado de compromiso del hablante con su

enunciado:
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[El inmigrante refiere en estilo directo un dialogo que

mantuvo, siendo soldado (S), con quien era su capitan

(C), en el curso de una estrategia de defensa de la ciudad

de Turin durante la Segunda Guerra Mundiai:)

(...) y yo vi la situazionel] y- le digo a - al capitan le digo,

-(S) Sefior capitane, que hago yo aca con la

[ajmetralladora? [Al] primer cafionazo que me tir[e] un

tanque d[e] eso[s] que vienen yo vuelo a la mie rcole[s][,]

yo y todo[s] lo[s]-

-(C) () / juntando la pra [c]tica que tiene como pensa-!-|

-(S) ^elpenso questo perche e una cosa logical] capitano!

( ) fronte al awersario tengo- me tengo[,] no- me tengo

que poner [en] un lugare donde-, e- esto y- re- repara do[,]

escondido[,] pero qua- ((h!)) mi vedeno! el primer

cafionazo- ( ) allora, buscai una posizione, mas

conveniente-

(iY! iPienso eso porque es algo logico! (...) jaca me ven!

(...) Entonces, busque una posicion...)

(b) En una conversacion de compra-venta en Coronel Suarez se constata

et cambio de codigo del espanol al ateman especificando el destinatario, y

simultaneamente "personalizando" la interaccion por orientaria a un objeto

de conversacion general, personal, no relacionado con la transaccion:
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A (Empleado, monolingue -dando una informacion a la

vendedora-)

(,,,)arriba del auto

(Pausade15")

B (Vendedora, bilingue -dirigiendose a C y orientando la

conversacion hacia una tematica no especifica a la

situacion-)

na hed i:r unsern presdend abglu:rd gesder oubend?

{cEscucho usted a nuestro presidente ayer a la

noche?)

C ha!(,,,)

(c) En una conversacion informal entre descendientes de italianos

virtualmente monolingues en espafiol en Bahia Blanca, un hablante

recurre a la lengua del grupo en una locucion interjectiva, con el fin de

enfatizar la propia posicion (la posicion "personal") frente al aspecto

comentado por su interlocutor, subrayando simultaneamente el origen

comun y por ende la relacion (tambien "personal") entre ambos:

[A comenta -obviamente, en espanol- la potencial toxicidad

de algunos productos comestibles envasados:]

B Madonna santa!

(jVirgen santa!)
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(d) En una conversacion en espanol en Coronel Suarez se constata la

ocurrencia de una sucesion de turnos de distintos hablantes que

constituyen variantes de un mismo contenido proposicional, uno de ellos

realizado en la lengua del grupo; dado que el aspecto cultural que se

comenta es tambien propio del grupo, esta "traduccion" trasluce un valor

estrategico (sumado al que le da el hecho de especificar el destinatario,

ya que no todos los participantes de la interaccion son bilingues):

A (Bilingue aleman-espanol)

(...) son hermanos del abuelo, pero mi mama, son

como catorce

B (No germanohablante)

famiiias-l

C (Bilingue)

super numerosas

A grouse, grouse familje!

(jFamilias grandes, grandes!)

(e) En un puesto callejero de venta de frutas y verduras en la ciudad de

Bahia Blanca, donde dos hombres maduros conversan en un espafiol

interferido por el italiano, el que lleva el rol dominante en la conversacion

"corta" su discurso y pregunta, destacando el comentario metalinguistico

a traves de la recurrencia a la lengua del grupo (y subrayando,

simultaneamente, su relacion "personal" con el interlocutor):

Parliamo in castellano o parliamo in italiano?

(^Hablamos en castellano o hablamos en italiano?)
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Segun lo muestran los ejemplos comentados, puede sostenerse que la

dicotomia categorial de personalizacion/objetivacion o

compromiso/distancia que sustenta el "modelo semantico" constituye, en

su aplicacion conversacional, una sobre-funcion que subsume a las

demas antes que una funcion delimitable entre otras, y ello incluso con

independencia de! hecho de que las mismas sean o no cumplidas por

usos regulares (secuenciales, sintacticos) del cambio de codigo.

3. El cambio de codigo como estrategia de cortesia^"

Finalmente, nos interesa ensayar un posible enlace entre el "modelo

semantico" sobre el que hemos trabajado en el apartado anterior y la

posibilidad de que la eleccion linguistica del bilingue, en marcos sociales

que la permitan, constituya una estrategia de cortesia," como queda

esbozado en el clasico estudio de Brown y Levinson (1987:110):

In situations where code-switching occurs, we may expect a switch into
the code associated with in-group and domestic values to be a potential
way of encoding positive politeness when redress Is required by an FT A
{face-threatening actj fa resource nicely paralleled by a switch from the V
to the Tpronoun in languages with TA/[tuYvous'j systems).

La cortesia verbal puede verse ligada al contrato conversacional, por

ejempio, a los derechos y obligaciones que los interactuantes de una

conversacion mantienen entre si:

[...] we can say that an utterance is polite, to the extent to which the
speaker, in the hearer's opinion, has not violated the rights or obligations
which are in effect at that moment. (Fraser 1980:343-44)

En el caso de los escenarios bilingues, tal conjunto de derechos y

obligaciones incluye el de la lengua considerada grupalmente la mas (o la

unica) apropiada para la situacion de que se trate, por ejempio, el uso
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convencionalizado fija cual es la eleccion linguistica no marcada —si bien

eventualmente, como ya lo hemos sefialado, un patron de alternancia de

lenguas mas o menos continua durante el curso de la interaccion puede

constituir la eleccion no marcada en ciertos marcos sociales (Fraser 1980;

122; Timm 1975; Hipperdinger 1994: 68)—. No obstante, en los casos

en que una lengua constituya la eleccion linguistica mas esperable o no

marcada, la intencion de "ser cortes" es uno de los moviles que puede

subyacer a una eleccion linguistica divergente o marcada.

De acuerdo con nuestro datos, ello puede ocurrir basicamente en el

sentido de seleccionar la lengua en la que el interlocutor es mas

competente, como muestra de deferencia (Hipperdinger 1997), o la

lengua que el hablante y el interlocutor comparten en tanto pares etnicos,

como manifestacion de una intencion de acercamiento al interlocutor. La

intencion de ser cortes se vincula, asi, con el privilegio por sobre el uso

convencionalizado de las caracteristicas reconocidas del interlocutor, en

el primer caso, y de los vlnculos establecidos por la valoracion positiva de

la identidad etnica comun, en el segundo.'^

Un ejemplo de la primera posibilidad lo constituyen, en la situacion

de bilinguismo social suarense ya referida, los cambios de codigo al

aleman que hemos verificado por parte de biiingues jovenes, mas

competentes en espanol, cuando interactuan con ancianos con mayor

competencia relativa en la lengua inmigratoria (Hipperdinger 1994: 59-

60).^'' Un ejemplo de la segunda posibilidad lo constituye el siguiente

fragmento conversacional:
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[En el marco de una conversacion de compra-venta en Coronel

Suarez, donde la lengua no marcada es el espanol, el comprador

jerarquiza por sobre su rol en la transaccion su rol paralelo como

par etnico de la vendedora, relacion en la que el aieman -o la

aiternancia de lenguas- puede contar como eleccion no marcada,

al recurrir a la lengua del grupo. Lo hace, ademas, al "pedir

credito", con lo que el sefialamiento de la identidad comun

transparenta uno de sus posibles valores estrategicos:]

A (Vendedora, desarrollando un objeto de conversacion general)

(...) en Comodoro Rivadavia

B (Comprador, iniciando la fase de conclusion de la transaccion)

haid ih hun ko: moneda

{Hoy no tengo ninguna moneda)

A bueno, no importa / me debe diez centavos don Jacobo

entonces // aista

B mor'ge van ih ^kum

(Mariana cuando vengo [le pago lo que ahora le quedo

debiendo].)

A (Retomando el reiato que habia interrumpido)

Ly dice que decian (...)̂ ^

Este extracto ilustra la sefializacion de un mayor compromiso

interaccional relativo del hablante, y podria equipararse a la seleccion de

una forma de trato de solidaridad y confianza en situaciones monolingues.
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos revisado diversas perspectivas de

enfoque del fenomeno del cambio de codigo en su dimension social y

pragmatica, buscando poner de manifiesto sus puntos de contacto y

ensayando su aplicacion a casos de nuestra realidad cercana.

Basicamente hemos intentado mostrar que;

(a) Se comprueba en los matehales analizados una diferencia en

el valor social asignado por los bilingues a las diversas variedades de su

repertorio linguistico, aspecto meduiar del modeio propuesto por John

Gumperz.

(b) Pueden distinguirse "grados" en dicho valor social, siendo mas

evidente y frecuente el empieo estrategico en el caso de las lenguas

minoritarias, dada la extension progresiva de la iengua dominante a los

ambitos de uso de la lengua etnica (en relacion con la ruptura

unidireccionai de la compartimentalizacion de funciones de ambas

ienguas, a la que hemos hecho referencia); se constata, de este modo, ia

operacion de los principios propuestos por Carol Myers-Scotton sobre las

elecciones linguisticas marcadas y no marcadas: normalmente no se ve

como eleccion marcada el uso de la lengua general en alternancia con la

minoritaria en los ambitos a los que esta ultima selimita, en tanto que ese

es generaimente el caso cuando se selecciona la lengua minoritaria en

ambitos en ios que se emplea la lengua dominante.

(c) Las diversas funciones conversacionales de la alternancia de

lenguas responden basicamente a esta simpie estructura de vaiores

sociales, por io cuai consideramos que ia funcion de personalizar u

objetivar el mensaje transmitido a traves del metamensaje de la eleccion
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de codigo debe entenderse como una sobre-funcion, no equiparable a la

otras que hemos ejemplificado y que pueden generalmente interpretarse

tambien en tal sentido.

(d) El valor pragmatico posible de la eleccion linguistica del

bilingue, prefigurado por el valor social que le subyace, puede hacer de la

misma parte de una estrategia de cortesia, segun la propuesta de Brown

y Levinson (estrategia parangonable en ocasiones a la seleccion de una

forma de trato en una comunidad monolingue).

Hemos buscado, por ultimo, contribuir e instar al relevamiento de

casos de contacto linguistico de la realidad regional, que sirvan tanto para

la corroboracion, refinamiento y expansion de los enfoques teoricos,

sobre un numero creciente de casos atestiguados, como para un mejor

conocimiento de ella misma, de la riqueza y versatilidad de las

inscripciones vivas de sus multiples herencias patrimoniales.
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Notas

^ Esta regi6n abarca una cuarta parte de la superficie total de la provincia, y de
su reiativa autonomla dan cuenta los reiterados intentos de transformaria en una
provincia separada (Fontanella de Weinberg 1984: 305). Abarca los partidos de Adolfo
Alsina, Bahia Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel
Suarez, Patagones, Pu^n, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Viilarino, y su centro
politico, economico y cultural lo constituye la ciudad de Bahia Blanca, cabecera del
partldo homonimo.

' La proporci6n de poblaci6n extranjera respecto de la nativa fue en la zona la
mas alta del pais debido a que se trato, hasta 1880, de una zona de frontera intema
escasamente poblada (para mas precisiones, Weinberg 1988).

Sobre la base de la consideraci6n de una lengua como esperable o "no
marcada" para una situacion, Myers-Scotton interpreta del siguiente modo las
elecciones linguisticas que se separan de ella:

[...] if there is no change in situational features but a speaker switches codes,
such a switch is unexpected, given societal nonvs: it is a 'marked choice'.
When the speaker mates a marked choice, he/she is negotiating a change in
the social distance holding in the interaction, in the rights and obligations
which exist and are created between participants. (Myers-Scotton 1992:40)

Es en este sentido que empleamos los temninos marcado/no marcado referldos a las
elecciones linguisticas de los biiingues en el curso de este trabajo.

Aplicaciones de este modelo se encuentran en numerosas ocasiones en la
bibliografia consignada. Puede verse tambien una exposicion critica de este modelo
enAuer(1984).

Empieamos el termino metamensaje en el sentido en que lo hace, por
ejemplo, Deborah Tannen (1984).

Los materiales sobre los que trabajamos corresponden a conversaciones

naturalmente ocunidas, tanto grabadas como registradas por observacion

participante, lo cual es de importancia crucial al tratarse de un fenbmeno comiinmente

estigmatizado. Respecto de los materiales que corresponden a la inmigracion

alemana del Volga, principalmente por la justificacion y el detalle de la transcripcion

fonolbgica' que empleamos para registrar las emisiones en la variedad dialectal

altoalemana de origen del grupo (a diferencia de la transcripcion "graffemica" que

empleamos en los restantes casos), vease Hipperdinger (1994). Respedo de los que

corresponden al contacto italiano-espafiol, v6ase Hipperdinger (1998a y 1998b).

Senalamos los alargamientos expresivos con puntos superescritos (x-, x-, etc.), y en
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las transcripdones fonolbgicas distingulmos los alargamientos que tienen este

carScter, empleando la notacibn convencional (x;). En el caso del habia de los

inmigrantes italianos, dejamos constancia de transferencias evidentes, como la

adicion vocalica final (e.g. lugar > lugare), y reponemos entre corchetes las elisiones

de -Isl por ser este uno de los rasgos mSs notorios del 'cocoliche" (Lavandera 1984:

64ss., Barrios 1996 y 2000, e Hipperdinger 1998b). Las restantes notaciones,

correspondientes a falsos comienzos, encabalgamientos y otros fenbmenos de

naturaleza interaccional, son de uso corriente y se encuentran explicitas en

Hipperdinger (1994: 172-73). En todos los fragmentos transcriptos reseiiamos los

datos contextuales pertinentes, y en los ejemplos incluimos, en linea separada y entre

par6ntesis, la traduccion al espafiol de las producciones en otras lenguas.

7,
La posibilidad de que la alternancia continua de lenguas en discursos unicos

cuente "ella misma" como una eleccion linguistica ha sido explicitamente contemplada
por Myers-Scotton (1993a: 480ss.).

g

No todas las producciones espafiolas incluidas en este extracto
conversacional constituyen casos de cambio de c6digo, aunque decidimos no
segmentarlo para mostrar la complejidad que puede llegar a revestir el discurso
bilingue. Los criterios b^sicos con los que trabajamos para distinguir los cambios de
codigo de las transferencias lexicas, por ejempio, duracion e independencia sintactica
(Hipperdinger 1994:21 ss., 1996:175ss., 2001:11-19), excluyen de la dasificacion de
cambios de codigo a los lexemas de palabra o frasales sinticticamente dependientes.
El conjunto de estas transferendas y de los cambios de codigo podria considerarse,
en un caso como el presente, una "mezda de c6digos" (Ttielander 1976:111).

^ Por una critica al referido esbozo tipologico, vease Myers-Scotton (1993c: 54-
59). V6ase tambien Auer (1984). Por el recupero de trabajos previos del mismo autor
y su reelaboradbn, vease Appel y Musken (1996:177-81).

"Esta seccion del articulo refunde un trabajo anterior (Hipperdinger 1999a), e
incorpora nuevos materiales.

Sobre las cuestiones te6ricas bSsicas subyacentes a la nod6n de "cortesia
verbal", v6anse prindpalmente los trabajos de Lakoff (1973), Fraser (1980), Brovî n y
Levinson (1987) y Haverkate (1994), entre otros.

12 Dado que la direccion del pn'mero no esta fijada a priori, si el mismo se opera
hada la lengua del gnjpo puede ocurrir que coindda en las motivadones del hablante
con la intendbn de acortar las distandas sodales mediante el empleo de la lengua
minon'taria compartida.
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" En estrecha relacibn con estos aspectos, aunque sin coincidir estrictamente
con ellos, se encuentra la "m^ima de deferencia' propuesta por Myers-Scotton
(1993c: 14748).

14.
Las dos posibilidades contempladas podrian considerarse abarcadas por las

nociones de cortesia negativa y positiva, respectivamente, en la medida en que la
primera busca la no imposici6n de un uso linguistico a un hablante que preflere otro, y
la segunda busca ser amable con el intertxutor y 'hacer que se sienta bieii",
parafraseando dos de las maximas de cortesia elaboradas por Lakoff (1973: 293-98):
Dont impose y Make the listener feel good; be friendly.
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