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EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD EN EL 
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CONTACTO LINGÜÍSTICO  

QUECHUA-ESPAÑOL EN LA  
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Roxana Risco1 

Patricia Benadiba1 
Claudia Mendoz1 

 
 
RESUMEN 
 
La diversidad lingüística en las escuelas urbanas de la Argentina cuestiona 
las tradicionales maneras de enseñar la variedad estándar. En ese sentido, 
este trabajo propone un abordaje reflexivo sobre la lengua, entendida como 
un sistema conceptual ordenado y bastante complejo de categorías grama-
ticales que pueden recategorizarse de acuerdo con las comunidades de habla 
y su visión de mundo. Específicamente, analizamos una problemática lin-
güística observada en producciones escritas por alumnos de la Ciudad de 
Buenos Aires, con diversos grados de contacto entre el español rioplatense 
y el español andino: la (dis) cordancia de número entre el sujeto y el verbo 
(los gremios y los sindicatos sonvs. mi familiasolo hablamos Castellano). 
Se trata de estudiantes que cursan 6to grado en una escuela municipal del 
barrio de Villa Crespo y el 2do y 3er año del Nivel Medio, en una escuela 
de Parque Avellaneda. Nuestro estudio se enmarca en el enfoque teórico de 
la Escuela Lingüística de Columbia y la metodología etnopragmática (García 
1985, 1988, 1995). 
 
Palabras clave: Educación, Diversidad lingüística, Español andino, Espa-
ñol Rioplatense, Escuela urbana 
 
ABSTRACT 
 
Linguistic diversity in Argentina´s urban schools questions our traditional 
ways to teach Spanish standard variety. In this regard, the paper poses an 
                                                            
1 Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, roxana.risco@yahoo.com.ar 
englishalive@hotmail.com, claudia_mendoz70@hotmail.com 
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alternative and reflective approach to language, considered as an organized, 
complex and conceptual system of grammatical categories that could be 
(re)categorized by speech communities according to their world vision and 
communicative needs. We analyzed written texts of students who are in 
contact with Quechua and Spanish at different levels. These children pro-
duce subject-Verb (dis) agreement  in intra speaker variation: los gremios 
y los sindicatos son vs. mi familia solo hablamos Castellano. They are 6th 
graders as well as 2nd and 3rd year High School students from Villa Crespo 
and Parque Avellaneda, enrolled in public schools of Buenos Aires City. 
Our analysis is framed into the Columbia School of Linguistics and the Eth-
noprgmatic theoretical approach (García 1985, 1988, 1995). 
 
Key words: Education, Linguistic diversity, Andean Spanish, Rio de la Plata 
Spanish, Urban schools. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
omo educadoras, preocupadas por la necesidad de desarrollar nue-
vas y más inclusivas propuestas interculturales para el aula urbana2, 
presentamos este trabajo a modo de aporte para la comprensión de 

problemáticas vinculadas a la variación lingüística en la escuela, espacio 
donde conviven hablantes de diversas variedades del español consolidadas 
por su contacto con una lengua indígena (Toledo 2010). En efecto, la diver-
sidad lingüística nos plantea una revisión de los usos llamados “no norma-
tivos” del lenguaje, dado que muchas veces responden, en situaciones de 
contacto lingüístico, a necesidades no siempre comprendidas por las teorías 
formales del lenguaje (Martínez, Speranza y Fernández 2009). 

En línea con lo mencionado anteriormente, nos abocaremos a una 
problemática lingüística comúnmente observada en las escuelas de Buenos 
Aires. Se trata de la variación lingüística intrahablante entre formas canóni-
cas y no canónicas para expresar la concordancia y discordancia de número 
entre sujeto y verbo. Es decir, observaremos diversos casos donde un 
mismo alumno conoce y es capaz de producir enunciados que guardan con-
cordancia, pero, en otras ocasiones, “opta” por una discordancia. Se trata 
de ocurrencias reiteradas y coherentes con contextos comunicativos que ex-

                                                            
2 Este trabajo se enmarca en los objetivos del Proyecto de Investigación (PRIG-UBA) Mi-
grantes andinos en Buenos Aires: variación lingüística y problemática del contacto en el entorno escolar, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

C 
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plicaremos más adelante. Observaremos esta problemática en las produc-
ciones escritas por alumnos con distinto grado de contacto con el quechua. 
Específicamente: 

 
a. alumnos hablantes nativos de una variedad andina del español 
b. alumnos hablantes de la variedad rioplatense de español, que en sus 

hogares se encuentran en contacto con hablantes de una variedad 
del español andino. Es decir, su primer contacto con el español (i.e., 
enseñanzas lingüísticas primarias) proviene de variedades andinas con-
solidadas, a su vez, por su contacto con el quechua, lengua indígena 
que tiene como característica la concordancia optativa de número 
entre el sujeto y el verbo (Godenzzi 1996). 

 
Veamos algunos ejemplos de la ocurrencia bajo estudio: 
 

Ejemplo (1): un alumno acude a la concordancia y a la discordancia de 
número entre sujeto-verbo 
 
“los gremios y los sindicatos son…”vs.      “…mi familia solo hablamos 
Castellano…” 

(Alumno del Nivel Medio) 
 

Ejemplo (2): otro alumno acude a la concordancia y discordancia de nú-
mero entre sujeto-verbo 
 
“Unos Señores  llamados Roberto y Juan tiraron la red del mar y atrapó un 
pescado…” 

(Alumno del Nivel Primario) 
 

En nuestro estudio participaron estudiantes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de los barrios de Villa Crespo y Parque Avellaneda, que 
cursan 6to grado del Nivel Primario y, 2do y 3er año del Nivel Medio. El 
análisis explicativo inicial de la (dis) cordancia de número se hizo a la luz de 
la perspectiva socio-funcional-cognitiva de la Escuela Lingüística de Colum-
bia (Diver 1995; Contini-Morava, 1995, 2002, 2011; Contini-Morava, Kirs-
ner y Rodríguez Bachiller, 2004; Davis, Gorup y Stern, 2006; Huffman y 
Davis 2012; Reid, 1995; Otheguy, 1995), que investiga sobre la relación en-
tre cognición y gramática) y el enfoque etnopragmático, que enfatiza el valor 
intrínseco de la variación lingüística como rasgo central de las lenguas (Gar-
cía 1995, 1985, 1986, Martínez2009, 2010 Martínez, Speranza y Fernández 
2009; Risco2009, 2012, 2013, 2015; Speranza 2011). Ambas posturas teóri-
cas parten de la presunción de que la estructura morfosintáctica se halla 
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motivada por las necesidades comunicativas de los hablantes, que respon-
den a una visión de mundo. Creemos que generar una sintaxis para el aula 
multicultural en zonas urbanas de nuestro país ya es una necesidad urgente. 
En efecto, existen contundentes datos poblacionales (Cf. Censo Nacional 
2001 y 2010) que indican la instalación de comunidades plurilingües (pro-
venientes del Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Corrientes, Misio-
nes), en el llamado cordón industrial de Buenos Aires, que concentra más 
del 70% de la población total del aglomerado urbano (9,7 millones de habi-
tantes en 2001).  A estas poblaciones locales, se suman las comunidades 
paraguaya (50,8%), boliviana (27,8%) y peruana (13,2%), que también resi-
den en conos urbanos y conforman el colectivo migrante más numeroso de 
nuestro país (Cf. Organización Internacional para las Migraciones, año 
2012), porcentajes que representan casi dos millones de individuos. Con 
todo, el impacto en el diseño de políticas lingüísticas multiculturales para 
áreas urbanas ha sido escaso, tal como sucede en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Feldsberger 2004), con  excepción de estudios abocados a 
demostrar que el fracaso escolar estaría ligado a la percepción de que los 
niños migrantes tienen problemas para comunicar, porque no manejan una 
variedad lingüística “apropiada” a los fines de la institución educativa (Mar-
tínez, Speranza y Fernández 2009).  

Por ello, es necesario auspiciar estudios abocados a la problemática 
del contacto lingüístico, para entender cómo, a través de los paradigmas 
gramaticales, se filtran diferentes cosmovisiones, en distintos espacios co-
municativos (García 1995; García y Otheguy 1983; Risco 2012). Bajo esta 
mirada, enseñar la variedad estándar a hablantes de grupos minoritarios im-
plicaría también analizar los factores que constituyen la visión de mundo de 
los alumnos, reflejada en sus gramáticas, para incorporarlas como una va-
riable más en el aula. Dicho esto, resulta necesario, entonces:  a) entender y 
enseñar la lengua estándar como una variedad más y promover la concien-
tización de que un mismo hablante conoce y usa diferentes alternativas lin-
güísticas, en diferentes situaciones; b) interpretar la frecuencia relativa del 
uso de las formas, bajo la influencia de diferentes factores lingüísticos o 
extralingüísticos, para explicar la perspectiva cognitiva del hablante y des-
arraigar la idea de que la transmisión de las lenguas indígenas en el seno de 
la familia interfiere en la adquisición del español “correcto” (Martínez, Spe-
ranza y Fernández 2009). 

En cuanto a la “eficacia pedagógica” de estas reflexiones, cuando 
los estudiantes  vislumbran las necesidades comunicativas que motivan las 
elecciones lingüísticas, éstos incrementan su conciencia metacognitiva y se 
apropian de sus textos al observar con mayor objetividad la puesta en mar-
cha de su propia práctica discursiva (Martínez 2009:107). 
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En el desarrollo de este trabajo, y luego de esta Introducción, se 
planteará, en el apartado 2,  la problemática que se intenta resolver, para 
luego, en el apartado 3, describir cómo -sin alejarse de las actividades curri-
culares- las docentes que participaron en este estudio consiguieron llevar a 
cabo la primera observación y recolección de datos sobre las dinámicas lin-
güísticas de sus alumnos (información biográfico-familiar y sociolingüís-
tica), con el objetivo de observar los factores contextuales que estarían im-
pactando en la elección de la concordancia o discordancia de número en los 
textos de sus alumnos. En el apartado 4, se establecerán los objetivos de la 
investigación y se presentará una hipótesis inicial al respecto. El apartado 5 
corresponde al marco teórico empleado y presenta los resultados del análi-
sis. Por último, el apartado 6 se destina a las conclusiones del trabajo de 
investigación. 
 
2. LA PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA EXPLICAR 
 

Ya mencionamos que la reiterada aparición de concordancia/dis-
cordancia de número entre el sujeto y el verbo en las producciones orales y 
escritas de alumnos con diversos grados de contacto lingüístico quechua-
español nos llevó a seleccionar esta ocurrencia para su estudio.  

En primer lugar, frente a los ejemplos hallados (Cf. Foto 1), nos 
preguntamos: ¿por qué un mismo alumno a veces seleccionaba una forma 
normativa (concordancia):“me gustó el teatro [Colón]”) y otras veces optaba por 
una forma no-normativa (discordancia): “me gustó las músicas”? Y, ¿por qué  
los ejemplos de concordancia eran más abundantes que los ejemplos de dis-
cordancia?  
 

 
Foto 1. Cortesía de la Prof. Claudia Mendoz 

 
En segundo lugar, la problemática nos llevó a cuestionar la tan arrai-

gada idea de que los fenómenos de discordancia de número eran simple-
mente “errores” por falta de “competencias comunicativas” del alumno. En 
efecto, frente a la evidencia, no podíamos afirmar que los estudiantes des-
conocieran el empleo de la forma normativa, ya que eran capaces de emplear 
la concordancia sin dificultad. Esto, entonces, nos indicaba una intención 
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comunicativa diferenciada del hablante cuando optaba por concordar o dis-
cordar. El siguiente Cuadro1 ilustra la problemática bajo estudio. Los ejem-
plos fueron extraídos de producciones escritas por 104 alumnos del 2do y 
3er año, durante el ciclo escolar del año 2015 y el primer semestre del año 
2016. 
 

 Concordancia Discordancia 

Alumno 
1 

Guido hizo un acto 
muy hermoso 

Karl Marx entendió que el poder 
era económico. Michael Foucault 
planteó que el poder es siempre 
una relación entre las personas, lo 
cual me hace pensar que la mayor 
parte del Estado son* complis es 
(sic) de algo más grande que ellos. 

Alumno 
2 

los gremios y los sin-
dicatos son 

mi familia solo hablamos*Caste-
llano 

Alumno 
3 

Me gusto las músicas* 
que tocaron, me gustó 
el teatro [Colón] 

Me gustó las músicas* que toca-
ron, me gustó el teatro[Colón] 

Cuadro 1. Algunos ejemplos hallados, en textos escritos por alumnos con 
un grado de contacto quechua español del.2do y 3er año, Nivel Medio. Es-

cuela de Parque Avellaneda. Fuente: Prof. Claudia Mendoz 
 
 

Veamos ahora otros ejemplos, pero esta vez, de textos elaborados 
por niños del Nivel Primario. 
 
 

 Concordancia Discordancia 

Alumno 
1 

la abeja encontró unas aves Un día, en un pueblo, 
vivían*toda una familia 

Alumno 
2 

las abejas guardianas 
decidieron no dejar pasar  a la 
abejita haragana 

Un día, los cuatro chicos 
se fue* 

Alumno 
3 

Unos Señores  llamados 
Roberto y Juan tiraron la red 
del mar y atrapó* un pescado 

Unos Señores  llamados 
Roberto y Juan tiraron 
la red del mar y atrapó* 
un pescado 

Cuadro 2. Algunos ejemplos hallados, en textos escritos por alumnos con 
un grado de contacto quechua-español de 6to grado, Nivel Primario. Es-

cuela Municipal de Villa Crespo. Fuente: Prof. Patricia Benadiba 
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La ocurrencia sistemática y la frecuencia de uso de discordancia ha-
llada en la muestra sugerían una elección coherente con la necesidad de 
mostrar a los sujetos y sus acciones de manera diferenciada. Es así que el 
corpus de análisis (i.e., los ejemplos extraídos de los textos) también nos llevó 
a considerar que, dada la potencialidad y funcionamiento de una lengua 
como el español, en donde el uso de marcadores morfosintácticos para la 
singularidad/pluralidad puede concretarse sin dificultad, y dado que dicha 
lengua mantenía grados de contacto con el quechua (lengua que mantiene 
marcación optativa para la concordancia entre sujeto y verbo), tal situación 
no hacía más que favorecer la aparición de una “discordancia” que, en reali-
dad, se perfilaba como un instrumento pragmático-discursivo diferenciado 
al contrastarse con la forma canónica (concordancia). 

Como podemos apreciar en los Cuadros 1 y 2, los mensajes que se 
infieren de los contextos de discordancia de número son bastante coheren-
tes con la necesidad de a) recategorizar la índole de la entidad del sujeto; b) 
su relación con el evento (mi familia hablamos; los cuatro chicos se fue). En efecto, 
el análisis cualitativo de los enunciados nos permite inferir que la visión de 
mundo del quechua (donde un lexema como “familia” puede ser visto como 
una unidad consolidada singularmente, o bien, como una pluralidad inte-
grada por distintos miembros) se “filtra” y manifiesta en las estructuras mor-
fosintácticas del español, permitiendo a los hablantes conceptualizar una 
unidad como más o menos plural, de tal manera que, a simple vista, las 
gramáticas que subyacen a estas variedades del español pueden presentar 
opciones lingüísticas muchas veces reñidas con lo que las variedades estan-
darizadas consideran “corrección lingüística”. En el ejemplo proporcionado 
por la Profesora Patricia Benadiba: “Unos Señores llamados Roberto y Juan tiraron 
la red del mar y atrapó* un pescado”, los sujetos de la acción: Roberto y Juan, se 
presentan diferenciados uno del otro en la acción de tirar la red (Roberto y 
Juan tiraron la red), pero forman una sola entidad, es decir, se recategoriza la 
índole del sujeto) cuando estos unen fuerzas para atrapar, juntos, al pescado 
([Roberto y Juan] atrapó un pescado).“La unión hace la fuerza” dice el refrán. Y, 
para este niño de 6to grado, autor del enunciado, la elección de una singu-
laridad es coherente con la necesidad de enfatizar la acción conjunta de un 
par de sujetos, aun cuando el resultado se aleje de la variedad estándar.  

Como docentes, observar estos procesos cognitivos a la luz de las 
cosmovisiones que cada lengua en contacto codifica y conocer las intencio-
nalidades comunicativas detrás de las elecciones de estos hablantes se trans-
forman en valiosas herramientas para la enseñanza de la variedad estándar, 
porque nos permite acceder a la corrección de los textos de nuestros alum-
nos no desde una mirada prescriptiva, artificial y rígida dela lengua, cuya es-
tructura se ha visto tradicionalmente como  un simple conjunto de reglas 
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que gobiernan formas, sino producir una intervención desde una mirada refle-
xiva sobre la lengua, entendida como un sistema conceptual ordenado y bas-
tante complejo de categorías gramaticales que pueden recategorizarse a par-
tir de las diversas maneras de representar el mundo. En ese sentido, creemos 
que la presencia de distintas variedades de una misma lengua muestran ca-
racterísticas que las diferencian y las hacen idiosincrásicas, al ser “producto 
de la reelaboración que cada comunidad de habla realiza de la experiencia 
grupal” (Martínez, Speranza, Fernández 2009:10). 

Pero, ¿cómo acceder al conocimiento de las distintas variedades del 
español que hablan nuestros alumnos en zonas urbanas? Creemos que el 
primer paso es cuestionar la idea de homogeneidad lingüística en el aula, 
para iniciar la tarea de crear gramáticas inclusivas, que nos ayuden a enseñar 
la variedad estándar. 
 
3. CÓMO OBSERVAMOS Y CONSEGUIMOS RECOLECTAR 

LOS DATOS SOBRE LAS DINÁMICAS LINGÜÍSTICAS EN 
EL AULA: EL CORPUS DE ANÁLISIS 

 
Para conocer la comunidad de habla que recibimos, consideramos 

fundamental reconocer el contexto que anidan las prácticas lingüísticas de 
los alumnos. Es así que, en primer lugar, realizamos una encuesta anónima 
entre los estudiantes, un mes después del inicio de las clases (Nivel primario 
y Nivel Secundario). 

Esta encuesta resultó de gran utilidad para establecer el grado de 
contacto con el quechua de los estudiantes. La toma nos sorprendió por los 
resultados obtenidos. Por ejemplo, en el curso 2° 4a. del turno tarde, de la 
materia “Educación Ciudadana” (Nivel Medio), la Profesora Claudia Men-
doz halló que, si bien todos sus alumnos manifestaron ser hablantes de es-
pañol rioplatense y de hecho, 14 eran de nacionalidad argentina (64%), 7 de 
nacionalidad boliviana (32%) y 1 de nacionalidad paraguaya (4%), no obs-
tante, la encuesta reveló que el 91% del alumnado (20 estudiantes de 22), 
provenía de familias donde existía contacto fehaciente con alguna variedad 
del español consolidada por la influencia de las lenguas guaraní o quechua. 

A continuación, presentamos el Modelo de Encuesta (Cuadro 3) to-
mada en el año 2015, que  permitió obtener información biográfico-familiar 
y sociolingüística de cada grupo.  

Asimismo, se pudo comprobar que el 50% de los estudiantes del 
curso contaba con un grado de conocimiento de lenguas indígenas como el 
quechua o el guaraní. Este hecho resultó relevante al análisis inicial, ya que 
cuestionó -una vez más- la extendida idea de “homogeneidad lingüística” 
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en zonas ampliamente urbanizadas, como la Capital de nuestro país. En lí-
nea con estos hallazgos sociolingüísticos, derivamos a la realización de pro-
ducciones escritas en los cursos. 
 
Encuesta 
 
Edad:  Sexo:   Localidad donde vivo: 
Nacionalidad:    Curso:   Turno: 
 
1. ¿Cómo se compone tu familia? (mencioná solamente a las personas 

con las que vivís) 
2. ¿Cuál es la nacionalidad de tus padres o tutores? Madre……Padre… 

Otros adultos (abuelos, tíos o tutores) 
3. En caso de ser argentinos, ¿de qué provincia provienen?  Madre…. 

Padre……Otros adultos (abuelos, tíos o tutores)…… 
4.  En caso de ser extranjeros, ¿hace cuánto tiempo que viven en la Ar-

gentina? ………… 
5. ¿Tenés familiares en otras provincias? ………… 
6. ¿En cuál(es)?  …………… ¿Los visitás? ………………… 
7. ¿Con qué frecuencia? ………………………………….. 
8. Si se habla otra lengua en tu casa: 

a. ¿En qué lengua te hablan tu mamá, papá, abuelos, tutores? …… 
b. Y, cuando eras chico, ¿en qué lengua te contaban cuentos o anéc-

dotas familiares?......... 
c.  ¿En qué lengua te retaban cuando eras chico? ………………… 
d. ¿Todos hablan español en tu casa? …………………………… 
e. Tus papás o tutores, ¿te hablan en las dos lenguas? ……………… 
f. Si prefieren alguna, ¿cuál es? …………………………………… 
g. Cuando hay visitas o reuniones de adultos en tu casa, ¿En qué len-

gua hablan?............... 
h. En caso de que provengas de un país donde no se hable el espa-

ñol, ¿cómo lo aprendiste?........................................................................ 
i. ¿Vos hablás esa otra lengua que hablan tus padres o tutores? …… 
Si no la hablás, señalá alguna de estas opciones, según el desem-
peño que vos creas que tenés en esa lengua: 
o La entiendo 
o Puedo responder  algunas frases 
o Puedo repetir palabras aisladas 
o No la hablo, pero puedo traducirle a otro lo que dicen 
o Otras 

 
Cuadro 3 
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3.1. Nivel Medio 
 

En el Nivel Medio, los temas y las actividades realizados para gene-
rar los insumos que conformaron la muestra se relacionaron con la planifi-
cación elaborada para cada ciclo de la asignatura “Educación Ciudadana”. 
Por ejemplo, los alumnos del 3° año reflexionaron sobre la conformación 
de los partidos políticos, la colonización española, la población en la Argen-
tina, su Sociedad y Estado, y visualizaron dos películas en clase: Miss Mary 
y Tupac Amaru (Cf. Foto 2). 

Abordar una toma de esta manera permitió cumplir con las unidades 
de la asignatura, sin que los alumnos se sintieran particularmente observa-
dos en sus prácticas. 

 

 
Foto 2. Cortesía de la Prof. Claudia Mendoz 

 
A partir de los textos desarrollados por los alumnos (se les pedía 

una opinión escrita sobre los temas abordados en clase), se pudo trabajar 
sin tensiones, es decir, con la mayor naturalidad posible, situación que per-
mitió obtener  producciones espontáneas sobre qué sentían y pensaban los 
estudiantes (Mendoz 2016), dando lugar a la libre co-locación sintáctica de 
las formas lingüísticas que ellos consideraban más apropiadas al mensaje 
que querían comunicar. 

 

Ejemplo (3): Alumno del Nivel Medio da su opinión sobre las películas 
vistas en clase. Los videos hacían parte de un mismo bloque temático. 
 

“Sinceramente no las pude ver bien, pero las partes que vi me parecio*intere-
sante” 

(Nacionalidad del estudiante: argentino. Padres: bolivianos) 
 

3.2. Nivel Primario 
 

La toma espontánea de escritura se planificó para que los niños de 
6to grado siguieran sus actividades escolares diarias. Es decir, no hubo in-
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terrupción de las dinámicas ni del diseño curricular3, una situación que per-
mitió optimizar el tiempo y obtener una muestra espontánea de diversos 
usos lingüísticos en variación intrahablante, o sea, de usos alternantes entre 
formas lingüísticas consideradas canónicas y no-canónicas en un mismo ha-
blante, para dar cuenta de un mensaje equivalente, como se ilustra a conti-
nuación. 

 
Ejemplo (4). Producción espontánea de escritura de una alumna, a partir 
de una lectura en clase: la categorización del número 
 
“Al día siguiente el grupo  estaban*  felices*(…) Días más tarde [el grupo] 
llegaron* a Buenos Aires. El hombre tenía mucha fiebre” 
 

Se optó por acudir a diversas técnicas de producción como la escri-
tura de  un cuento propio, de un cuento de ficción con algún compañero, 
el final inventado de un cuento, el contar una  historia a partir de la lectura 
de un poema o cuento, completar los espacios vacíos en un texto, o escribir 
el final de una historia. De esta manera, la lengua se posicionó para los es-
tudiantes en el aula como un medio creador de sentidos propios, un instru-
mento para dar a conocer sus ideas y la cultura 4 que albergaba la categoría 
lingüística que estábamos observando, o sea, la categoría lingüística de “nú-
mero”. Y es que, en línea con  Wilk-Racieska (2007), creemos que la lengua 
expresa una visión de mundo del hablante y  la manera en que percibimos 
ese mundo. Así, unalengua natural sería la particular elaboración de una co-
munidad sociolingüística dada, que “categoriza” creativamente las sustan-
cias semánticas.  

Pero, ¿qué es una categoría lingüística? Una categoría es un cons-
tructo que define una clase. La clase consiste en señales de ese tipo de cate-
goría. Por ejemplo, en geometría, un triángulo es una categoría definida 
como una figura de tres lados formados por líneas que forman tres ángulos; 
los isósceles y los equiláteros son señales de ese tipo de figura, cada señal es 
diferente en tamaño y forma, pero ambos encajan en la definición de la ca-
tegoría “triángulo”. De la misma manera, la categoría “número” puede ser 
definida, en distintas lenguas como el quechua o el español, a partir de di-
versas señales de ese tipo de categoría. No sería extraño, entonces, que en 
alumnos con distintos grados de exposición a ambas lenguas, la explotación 
de estas potencialidades lingüísticas resultara en enunciados que, a simple 

                                                            
3 Cf. http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/tec/pdf/bibliografia3.pdf Diseño 
Curricular para la Escuela Primaria 
4 Cf. Wilk-Racieska (2012), para el concepto de cultura adoptado en este trabajo. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/tec/pdf/bibliografia3.pdf
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vista, y desde la categorización que el español privilegia, parecieran “erro-
res”, pero que en realidad nos hablan de una racional cognitiva propia de la 
visión andina de mundo, que conceptualiza el singular o el plural en relación 
con el foco que se quiera enfatizar. A partir de estas ideas, a continuación 
detallaremos los objetivos de nuestro trabajo y una hipótesis respecto de la 
variación intrahablante bajo estudio. 
 
4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS INICIAL  

 
4.1 Objetivos 
 

  Reconocer el contexto que anida las prácticas lingüísticas de los 
alumnos. 

 Observar los factores contextuales que estarían impactando en la 
elección entre la concordancia o discordancia de número en la 
muestra. 

 Postular un parámetro lingüístico que ayude a entender la racional 
que subyace a la elección entre formas concordantes y discordantes. 
 

4.2 Hipótesis inicial 
 
De los ejemplos relevados, surge un primer análisis que nos lleva a 

postular que, en los estudiantes en situación de contacto quechua-español, 
las discordancias de número responden a factores lingüísticos tales como la 
índole no prototípicamente unitaria del sujeto, o bien un enmascaramiento 
de la relación actor/evento. 
 
5. RESULTADOS 

 
En línea con Arnoux y Martínez (2000), creemos que la discordancia 

se ve favorecida cuando el hablante puede conceptualizar entidades como 
más o menos prototípicamente unitarias.  Al respecto, en la Tabla 1, se ob-
serva un análisis cualitativo inicial  sobre los dos tipos de discordancia que 
hallamos en la muestra y  las operaciones cognitivas que estarían en juego. 

Si este análisis cualitativo fuera cierto, se esperaría, entonces, hallar 
una frecuencia de uso diferenciada en los ejemplos con sujetos cuyas carac-
terísticas no fueran plenamente unitarias. En otras palabras, si postuláramos 
y sometiéramos a prueba cuantitativa una variable independiente como: 
+/-entidad diferenciada, estaríamos en condiciones de evaluar  nuestra hi-
pótesis inicial. 
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Tipo de discordancia Operación cognitiva Ejemplo 

Sujeto singular/verbo 
plural 

Recategorización de la 
índole de la entidad 

Al día siguiente, el 
grupo estaban* 
felices porque cre-
yeron* que mata-
ron a todos 

Sujeto plural/verbo sin-
gular 

Recategorización de la 
relación actor-evento 

Unos Señores  lla-
mados Roberto y 
Juan tiraron la red 
del mar y atrapó* 
un pescado 

Tabla 1. Operaciones cognitivas subyacentes a la discordancia de número 
 

Así las cosas, procedimos a medir la frecuencia relativa de uso de 
156 casos de variación intrahablante donde los estudiantes empleaban, de 
manera alternante, la concordancia o discordancia, mediante la aplicación 
de dos herramientas estadísticas: el odds ratio (o.r), que nos permitió eva-
luar el nivel de desvío observado en los datos, es decir, el peso del factor 
independiente que estábamos poniendo a prueba y el test de significación 
Chi cuadrado(χ²), que sirvió para asegurarnos de que la asociación entre 
las variables postuladas fuera significativa, o sea, que no se debiera al azar, 
y que se mantendría siempre que siguiéramos relevando emisiones con las 
mismas variables dependientes bajo estudio. Nuestra predicción es que la 
posibilidad de conceptualizar una entidad como +/- unitaria puede incidir 
en la elección del hablante. La Tabla 2 da cuenta de la distribución de los 
casos analizados. 
 

 discordancia concordancia totales 

Entidad no di-
ferenciada 

27 (29%) 67 (71%) 94 

Entidad dife-
renciada 

11 (18%) 51 (82%) 62 

Totales 38 118 156 

Tabla 2. Frecuencia relativa de usos discordantes vs. concordantes,  
en relación con el tipo de entidades (sujeto expreso)  

o.r: 1.87    χ² = 3.05   df 1, p. .001 
 

De los resultados en la Tabla 2 se desprende que, efectivamente, la 
preferencia por la discordancia en los casos analizados opera como una he-
rramienta pragmática especializada para destacar una clase particular de la 
categorización semántica “número” en relación con el tipo de sujeto más o 
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menos prototípico. Cuanto menos diferenciada sea la entidad sujeto, más 
libertad tendrá el hablante para optar por su señalización como singular o 
plural, es decir, habrá más posibilidades de “jugar” intra-paradigmática-
mente con la categoría “número”. Y aquí retomamos una de las preguntas 
iniciales del trabajo: ¿por qué  los ejemplos de concordancia son más abun-
dantes que los ejemplos de discordancia? Creemos que la concordancia 
abarca una categorización más amplia que los usos restringidos a la discor-
dancia. Como hemos visto, la discordancia de número ocurre con menor 
frecuencia porque se trata de una herramienta comunicativa pragmática-
mente especializada. 
 
6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
La evaluación cuantitativa de la muestra revela que en la índole no 

prototípicamente unitaria del sujeto subyace la posibilidad de elegir concor-
dar o discordar con el verbo, de acuerdo a la necesidad de focalizar en el 
sujeto o en la acción, lo que revelaría un uso pragmático estratégico de la 
comunidad lingüística del hablante. En ese sentido, Diver (1995) ya opor-
tunamente indicaba que la estructura del lenguaje consistía en formas que 
codificaban significados. Para el caso analizado, esto quiere decir que el em-
pleo de discordancia no se debe simplemente a un alejamiento de la norma-
tiva, sino que nos da un indicio de la recategorización de la unidad en diver-
sas comunidades hablantes de español, como en las comunidades hablantes 
de español andino. Si bien esta propuesta para el abordaje de las problemá-
ticas lingüísticas en el aula es un paso inicial, los hallazgos hasta el momento 
nos presentan nuevos desafíos: por un lado, entender que la comprensión 
de las recategorizaciones constituye un paso necesario (sino obligado) para 
el abordaje de la enseñanza de la variedad estandarizada del español en nues-
tras aulas. Por el otro, revalorar las diversas visiones de mundo que las len-
guas indígenas codifican. 

Como consecuencia de ambos desafíos, planteamos la necesidad ur-
gente de renovar los materiales didácticos y ampliar sus alcances a los con-
textos específicos del aula intercultural urbana. No olvidemos que los 
ejemplos aquí analizados provienen de estudiantes de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
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