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En ios uitimos afios, ia tematica
del contacto de Ienguas ha
adquirido gran importancia. En
Salta, particularmente, por la
presencia de varias etnias
indigenas, que se encuentran
distribuidas en diferentes
comunidades y ocupan el norte de
la provincia, los investigadores se
han propuesto reaiizar un anaiisis
que permita examinar el probiema
de ia convivencia entre ias
cuituras y las Ienguas diferentes.

Las compiiadoras de Historia
y socioiinguistica dei espafiol en ei
Noroeste argentino. Nuevas
investigaciones, tomando como
eje vertebrador ias ienguas y ias
modaiidades iinguisticas en
contacto, enfocado desde distintas
persp.ectivas, proponen una
organizacion del volumen en tres
partes, a saber: Historia y
discurso, contactos y

transferencias y multiculturalidad y
poiitica Iinguistica. En estas
secciones, sin' abandonar en
ningun momento ia iinea de

investigacion, se estudia ia
variedad dei espafioi hablado en
el Noroeste argentino.

Con una presentacion de
Salvio iVIartin Menendez, que
sintetiza el contenido, • nos
introducimos en los veintiun
articulos que componen el
volumen. "Los distintos capitulos
colaboran a la identificacion del
habia dei NOA. Tres
caracteristicas principales tiene
esta variedad de espafiol: los
rasgos arcaizantes, las
transferencias procedentes del
quechua y tendencias de
desarrollo dirigidas a la adopcion
de fenomenos caracteristicos dei
habia de buenos Aires" (10).

En la i Parte, nos
encontramos con seis trabajos
cuya autoria corresponde a ias
compiiadoras (dos a Juana dei
Vaiie Rodas, uno a Ana Maria
Fernandez Lavaque y los tres
restantes a ambas autoras).
Rodas, eh los dos primeros muy
reiaciohados entre si, realiza un
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rastreo bibliografico acerca de la
evolucion del egpafiol en el NOA,
explicando los rasgos particulares
de la variedad hablada en esta
zona. La autora destaca la
identidad cultural de la region
relacionandola con la lengua y el
mantenimiento de sus costumbres
tradicionales.

En sus tres trabajos,
Fernandez Lavaque y Rodas
uitilizan tres relatos orales para
mostrar, desde una perspectiva
pragmatica, ciertos aspectos
idiosincrasicos del hablante de
quechua —quechuahablante— y
su cosmovision transferida al
lenguaje.

Por ultimo, Fernandez
Lavaque, luego de realizar un
exhaustivo rastreo de
investigaciones cientificas y
pubiicaciones al respecto, plantea
que en estos trabajos se ha
ignorado el bilinguismo quechua-
espanol presente en la zona
desde la epoca prehispanJca (siglo
XV), cuando el contacto con el
Imperio Inca era evidente.

La II Parte del volumen nos
presenta ocho trabajos que
responden al tema de contacto y
transferencias linguisticas en el
espariol del NOA.

Es de destacar el trabajo de
German de Granda, quien
actualiza un trabajo realJzado en
1994. De esta manera, analiza la

modalidad epistemica en el nivel
morfosintactico del espariol andino
a traves de transferencias desde
la lengua quechua de contacto.

Fernandez Lavaque, por su
parte, presenta dos estudios de su
autoria. El primero analiza el
discurso referido en el espariol de
Salta. Segiin ia autora, a
diferencia del espariol estandar,
"en la modalidad linguistica del
Noroeste argentino, I...] es el
directo el estilo no marcado,
mientras la cita indirecta es la
marcada" (79) y concluye,
siguiendo a Granda, que este
fenomeno es un caso de
"transferencia linguistica por
convergencia". En el segundo
estudio, la autora pretende dar
cuenta de las "creencias" que los
hablantes saltefios tienen con
respecto a la variedad regional y
la actitud que adoptan ante el
modeto de espariol que representa
el estandar portefio.

La misma autora junto a
Juana del Valle Rodas analiza la
construccion andar + geaindio con
valor aspectual durativo, por un
lado, y la construccion de no con
valor condicional, por otro. Ambos
fenomenos son rastreados en el
habia de las provincias nortefias.
En to que se refiere a la primera
construccion, ellas plantean que la
misma se ha extendido a todos los
niveles socioculturales ya que no
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solo se escucha en el habia
popular, sino tambien en el habia
culta. Con respecto a la
construccion cfe no, tambien se
registra en los distintos niveles
sociocuituraies, pero en este caso
consideran que es un rasgo
arcaizante de orden

morfosintactico.
A los anteriores les siguen

dos articulos, vinculados entre si,
pertenecientes a Nelly Elena
Vargas Orellana. En ambos se
analizan diversos quechuismos
vigentes en el habia coloquial. En
el pnmero, se particularizan
sustantivos que designan
animales y que son utilizados
como hipocoristicos por el
hablante nativo y, en el segundo
articulo, se toman en
consideracion algunas voces que
"no son consideradas por los
hablantes como palabras
quechuas [...] pero si son sentidas
como formas (...) propias de la
region" (108).

En el final de esta parte del
Volumen tenemos el trabajo de
Marta Torino de Morales, en el
que realiza un anaiisis de la
incidencia de la modalidad portefia
en el habia del NOA a partir del
cambio fonetico que se esta
produciendo ante la incorporacion
de la multivibrante rr que en Salta
se ha comenzado a realizar como
semivibrante.

La III Parte consta de seis
estudios relacionados con el tema
del contacto entre diversas
Ienguas del NOA. Este contacto
conlleva a conflictos entre ellas,
sobre todo cuando' alguna se
encuentra en condiciones de
desigualdad.

Marta Torino de Morales y
Marta Morelli de Ontiveros
analizan, en el primer articulo, las
modaiidades del conflicto
linguistico en Tartagal (Salta)
donde se ubican comunidades
indigenas pertenecientes a
diferentes etnias: wichi, chorote,
chulupi, toba, tapiete, chiriguana y
chane. Estas comunidades, pese
a las diferencias que presentan,
comparten rasgos socio-

. economicos y culturales. Por eso,
las autoras consideran importante
investigar "las actitudes de los
aborigenes ante las Ienguas en
conflicto, asi como los problemas
que plantea la educacion biiingue
en esas comunidades" (141).
Llegan a la conclusion de que
existe una fuerte retraccion de la
lengua al ambito familiar y que
junto a ella se van perdiendo otras
pautas culturales que identifican a
cada una de ellas.

El segundo, perteneciente a
Laura Marziano, guarda estrecha
relacion con el anterior, ya que se
ocupa de dar cuenta de las
representaciones sociales en los
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discursos que hacen referencia a
la cuestion indigena. A traves de
un registro de discursos, donde
aparentemente se admite la
multiculturalidad y se es tolerante
con la diversidad, la autora
demuestra que en los implicitos
sigue existiendo la ideologia que
se ocupa de mantener las
relaciones asimetricas entre los
grupos criollos e indigenas en
Salta.

Marta Morelli de Ontiveros,
por su parte, se pregunta si es
posible una educacion intercultural
biiingue en la provincia de Salta.
Realiza un seguimiento de las
llamadas "escuelas biiingues" y
conciuye que mientras las
poiiticas continuan con su
discurso pro aborigen, en la
practica la concrecion efectiva de
las bondades pregonadas dista
mucho de ser real.

En el cuarto estudio, Rodas
y Marziano nos habian sobre la
poiitica Iinguistica para la region
del NOA. Proponen una serie de
cuestiones a tener en cuenta para
lograr la alfabetizacion de las
distintas comunidades indigenas
saltefias y nos dicen que "la
ensenanza del espafiol como
lengua materna para sus usuarios
nativos, y como segunda lengua
para los hablantes de
comunidades aborigenes, no solo
ha de realizarse en la variedad

estandar regional, sino que ella
debe asociarse a las funciones
que le son inherentes y que
previamente se debera relevar y
describir'(167).

El articulo de Rodas, Torino
y Radulovich tambien se relaciona
con el tema de la poiitica
Iinguistica en la zona del NOA.
Las autoras plantean que, para
lograr una adecuada poiitica
Iinguistica en la region, deben
realizarse las descripciones de las
variedades prestigiosas
regionales. °Mejor aun, si esas
descripciones incorporan los
patrones estandar general, con el
fin de que, en |a conformacion de
ambas variedades, aparezca
claramente lo que distingue a
cada una en cuanto a inventario,
frecuencia y distribucion de sus
elementos, asi como respecto a
las funciones discursivas
caracteristicas de cada
modalidad" (176).

Por ultimo, Silvia Radulovich
se pregunta que sucede con las
evaluaciones de lengua que
propone el Ministerio de
Educacion de la Nacion tendientes
a homogeneizar las distintas
regiones culturales del pais.
Aquellos que estamos en contacto
con el ambito educativo, no
podemos no estar de acuerdo en
que estas evaluaciones
nacionales lo unico que logran es
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profundizar la exclusion y el
productivismo.

Como cierre del volumen,
nos encontramos con el apartado
"Una cuestion metodologica..."
compuesto por el estudio de
Menendez y Rodas, titulado "La
lengua habiada en el relato
tradicional nortefio y las
estrategias de su transcripcion".
Aqui, los autores, basados en la
recopilacion de textos realizada
por Margarita Fleming entre 1976
y 1983, intentan demostrar que
"las estrategias de transcripcion
[...] se subordinan a dos factores
decisivos: los destinatarios
principales de las narraciones
(docentes, ' alumnos y
folklorologos) y la finalidad
didactica y cientifica de las
mismas" (195). Asi, analizan las
distintas estrategias: grafico-
foneticas, graficas para el nivel
morfosintactico, grafico-

pragmaticas y grafico textuaies.
El volumen resefiado

constituye una contribucion muy
importante al tema del contacto,
poco tratado por los
investigadores que se ocupan del
espaiiol, siendo que nuestro pais
es una comunidad multilingue y
multicultural y que los dialectos de
la lengua oficial conviven con las
Ienguas aborigenes desde el siglo
XVI. Asi mismo hay que destacar
el hecho de que las compiiadoras

no dejan de lado, en ningun
momento, la linea vertebradora de
su trabajo. Es de esperar que este
valioso trabajo pueda ser
ampliado y aprovechado por otros
investigadores preocupados por el
espafiol en contacto con las
Ienguas indigena.
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