
OBSERVACIONES SOBRE EL E S P A Ñ O L 
E N SANTA B A R B A R A , C A L I F O R N I A * 

Es evidente que así como parece no sólo inconveniente , sino equi
vocado referirse, por e jemplo, al e s p a ñ o l en A m é r i c a como si se 
t ra ta ra de u n todo h o m o g é n e o que como tal se opusiera al e s p a ñ o l 
peninsular , tampoco puede hacerse eso con el e s p a ñ o l que hoy 
usan en Estados U n i d o s muchos mil lones de hablantes, pues 
consiste, como todo diasistema, de varios sistemas que l legan a 
d i f e r i r de manera sensible unos de otros. Por ende las frecuentes 
designaciones de pob lac ión "hispanohablante" , " h i s p á n i c a " o "de 
o r igen y ascendencia h i s p á n i c a " en Estados U n i d o s son t é r m i n o s 
imprecisos y de n i n g u n a fo rma s i n ó n i m o s 1 . S in embargo, en 
general suele calificarse a esta en t idad l l amada e s p a ñ o l de los 
Estados U n i d o s como r u d i m e n t a r i a , que supone u n escaso uso 
de la lectura y la escritura; con u n a considerable diversidad léx ica 
i n t e rna (y dialectal , en general); a s í como inserta en una hab i tua l 
s i t u a c i ó n de b i l i n g ü i s m o que conduce necesariamente a la diglosia, 
en donde su uso queda relegado al á m b i t o f ami l i a r y a los niveles 
informales ; y , finalmente, como o t ra pecul ia r idad , se menciona 
con frecuencia la " m e z c l a " de id iomas ( ing lés y e s p a ñ o l ) en que 
n o r m a l m e n t e i n c u r r e n los hablantes. 

Es c o m ú n clasificar en cuat ro grupos mayores a los hispano
hablantes de los Estados U n i d o s : mexicanos, p u e r t o r r i q u e ñ o s , 

* Parte de este estudio, por lo que toca a Moreno de Alba , se pudo hacer 
gracias al apoyo de una beca Fulbr ight para inves t igación (verano de 1986), 
concedida por el Servicio Cul tu ra l e Informat ivo de los Estados Unidos de 
A m é r i c a . 

1 Esto resulta particularmente obvio cuando se pretende determinar la 
verdadera d imens ión de la lengua españo la , como lengua de origen en ese país , 
y el grado de b i l ingü ismo con el inglés que puede tener esa poblac ión (cf. E R 
NESTO B A R N A C H - C A L B Ó , La lengua española en Estados Unidos, Oficina de Edu
cac ión Iberoamericana, M a d r i d , 1980, p. 75). 
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cubanos y peninsulares 2 . Las c a r a c t e r í s t i c a s que se s e ñ a l a n para 
el e s p a ñ o l de estos ú l t i m o s son: si proceden del centro, u n sistema 
fono lóg i co de 18 fonemas, entre los cuales e s t á ausente el pala ta l 
la tera l / l / ; si el o r igen es andaluz, el sistema se reduce a 17, por 
la e l i m i n a c i ó n de la in terdental 6, que se ar t icula como [s], la aspi
r a c i ó n de -s implos iva , c o n f u s i ó n de l í q u i d a s , e t c é t e r a ; casi todos 
conservan el uso de vosotros. Por lo que respecta al e s p a ñ o l cubano, 
la var iedad estadounidense no difiere de manera s ignif icat iva de 
la i s l eña debido a la reciente l legada del g rupo a Estados U n i d o s 
(de 1959 en adelante); con el t iempo, sin embargo, no será sorpren
dente que se vean divergencias notables entre las dos modalidades, 
especialmente con r e l a c i ó n a la interferencia con el i n g l é s . E l 
cubano exhibe d e b i l i t a c i ó n y p é r d i d a de vocales p r o t ó n i c a s , sono
r i z a c i ó n de k, e l i m i n a c i ó n de -d- en par t ic ipios pasados, aspira
c i ó n de / x / , v e l a r i z a c i ó n de -n, d e b i l i t a c i ó n , p é r d i d a o a s p i r a c i ó n 
de -r, a s p i r a c i ó n , d e b i l i t a c i ó n , a s i m i l a c i ó n , o p é r d i d a de -s. E l 
e s p a ñ o l p u e r t o r r i q u e ñ o posee la m a y o r í a de las peculiaridades del 
cubano , aunque h a b r í a que a ñ a d i r , entre otras, la [ R ] velar y la 
asibilada, as í como algunos vulgar ismos m o r f o l ó g i c o s del t ipo de 
pongamos, delen por denle, hadré po r haré, que se documen tan en 
amplias zonas hispanohablantes, y la i n v e r s i ó n del verbo-pro
n o m b r e en la i n t e r r o g a c i ó n ( " ¿ Q u é t ú qu ie res?" ) 3 . L o que nos 
interesa destacar es el hecho de que el e s p a ñ o l mexicano-esta
dounidense, al que nos referiremos m á s adelante con mayor detalle, 
t iene rasgos predominantes diferentes de los que suelen asignarse 
a otros dialectos del e s p a ñ o l estadounidense. Queda as í compro 
bada la var iabi l idad del e s p a ñ o l en esos territorios y la impropiedad 
de referirse a todas esas modalidades como " e s p a ñ o l de los Estados 
U n i d o s " . 

Por lo que concierne al e s p a ñ o l mexicano, se le ubica de manera 
predominante en el sur, m á s e s p e c í f i c a m e n t e en el suroeste y suele 
a t r ibui rse , como o r igen de los inmigran tes , el nor te de M é x i c o , 
par te del occidente y del A l t i p l a n o C e n t r a l . Es frecuente clasifi-

2 Así lo establece, por ejemplo, D A N I E L N . CÁRDENAS, Dominant Spanish 
dialects spoken in the United States, Educational Resources Informat ion Center, 
Washington, 1970, p . 17. H a y que hacer notar, sin embargo, que en la ú l t i m a 
d é c a d a ha habido u n influjo n u m é r i c a m e n t e importante de grupos proceden
tes de otras naciones de A m é r i c a Lat ina , especialmente de Colombia , El Sal
vador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. 

3 Como es fácil advertir, estamos simplificando en extremo los rasgos, ya 
de por sí muy resumidos, que ofrece CÁRDENAS {loe. cit). 
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cario en cuatro zonas en los Estados U n i d o s : 1) Texas; 2) N u e v o 
M é x i c o y sur de Colorado ; 3) A r i z o n a y 4) C a l i f o r n i a 4 . E n el 
e s p a ñ o l mexicano de Texas se observan, entre otros, los siguientes 
rasgos: a s i b i l a c i ó n e s p o r á d i c a de / r r / , a s p i r a c i ó n de / x / , reduc
c i ó n de grupos c o n s o n á n t i c o s cultos en el n ive l popular , e l imina 
c i ó n en el habla coloquia l , de -d- (y , en menor grado, de -y- y -g-); 
rura l i smos como vivemos (por vivimos) y preferencia m u y marcada 
de la pe r í f ras i s ir a + i n f i n i t i v o en lugar del fu turo s in t é t i co . Es 
reconocido por todos el c a r á c t e r arcaico del e s p a ñ o l de N u e v o 
M é x i c o , debido en parte a u n la rgo per iodo de ais lamiento, as í 
como su vigencia y estabi l idad que hacen, por ejemplo, que las 
leyes de las dos C á m a r a s se escriban en ing lés y en e s p a ñ o l , lo 
que supone a d e m á s que existe el derecho de defenderse j u d i c i a l 
men te en cualquiera de las dos lenguas. A lgunas de sus pecul ia r i 
dades son: tendencia a la d i p t o n g a c i ó n de los hiatos, a s p i r a c i ó n 
de / - ; e l i m i n a c i ó n de -y-; n a s a l i z a c i ó n de las vocales; formas 
verbales rurales y arcaicas {truje, haiga, quedrá, ría [ r e í a ] , vide, cáiba, 
créiba [ca ía , c r e í a ] , e t c é t e r a ) ; vocabular io igualmente ant icuado: 
agora, ansí, escuro..}. L a m o d a l i d a d de la lengua e s p a ñ o l a en 
A r i z o n a es menos arcaica que en N u e v o M é x i c o y pueden obser
varse a h í , aunque con m u c h o m e n o r frecuencia, los rasgos 
anotados para ese dialecto. 

Antes de referirnos al e s p a ñ o l ca l i forn iano , conviene aclarar 
que el e s p a ñ o l mexicano ocupa t a m b i é n otras impor tantes á r e a s 
g e o g r á f i c a s en los Estados U n i d o s . Baste s e ñ a l a r , como simples 
ejemplos, dos obras que t ienen ese objeto de estudio. A s í en Spa-
msh in the U.S. setting. Beyond tke Southwest6, se pueden leer a lgu
nos estudios que at ienden variedades diferentes de las m á s fre
cuentemente analizadas. Por su parte Stanley M . T s u z a k i escri-

4 Obviamente el mayor desarrollo se halla en las áreas fronterizas a lo lar
go del río Bravo y los l ímites con la Baja Cal ifornia , pero hay que notar que 
existen importantes conglomerados mexicanos en los estados de Il l inois y M i 
chigan. La zona urbana"de Los Angeles es, por supuesto, donde m á s se con
centra la poblac ión mexicana. 

5 Como se sabe, se cuenta con una excelente descr ipción de esta modali
dad del español estadounidense en la obra de A U R E L I O M . ESPINOSA, Estudios 
sobre el español de Nuevo México, trad, y reelaboración con notas por Amado Alonso 
y Á n g e l Rosenblat, BDH, 1 (1930). Debe reconocerse, empero, que muy pro
bablemente se han operado cambios importantes en el dialecto en los muchos 
a ñ o s transcurridos desde la inves t igac ión de Espinosa. 

6 L U C Í A E L Í A S - O L I V A R E S (ed.), National Clearinghouse for Bilingual Edu
cation, Rosslyn, 1983. 
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b i ó u n l i b r o sobre una var iedad del e s p a ñ o l mexicano en el nor te 
de los Estados U n i d o s 7 . 

P o d r í a pensarse que el e s p a ñ o l que hoy se habla en C a l i f o r n i a 
es una c o n t i n u a c i ó n de la lengua que hasta a h í l l eva ron los colo
nizadores e s p a ñ o l e s en el siglo xvra . Debe considerarse, sin em
bargo , que lo que acontece con el castellano de esa r e g i ó n hasta 
pr inc ip ios del siglo x x casi no guarda r e l a c i ó n con el i m p o r t a n t e 
desarrollo que t e n d r á d e s p u é s , como efecto de lo que se ha l l ama
do la é p o c a de las grandes inmigrac iones . Es necesario tener en 
cuenta que a finales del siglo x i x el e s p a ñ o l estaba a h í condena
do a desaparecer y los mov imien to s migra tor ios de las pr imeras 
d é c a d a s del siglo actual v i n i e r o n en verdad a rev i ta l iza r lo . C o m o 
varios autores han s e ñ a l a d o , ello se debe esencialmente a las co
piosas inmigraciones de mexicanos y a su alta tasa de na ta l idad , 
aunque t a m b i é n han colaborado los desplazamientos de hispano
hablantes que r e s i d í a n en los estados de N u e v o M é x i c o , A r i z o n a , 
Colorado y, q u i z á m á s abundantemente, de Texas 8 . Por otra par
te, parece indudab le que, antes de 1900, el sent imiento de m e x i -
canidad entre los habitantes de ese extenso t e r r i t o r i o estaba p r á c 
t icamente ausente. Conv iene recordar que rec ib ieron con a p á t i c a 
f r ia ldad la no t ic ia de la independencia de M é x i c o , que los con
v e r t í a por ende en ciudadanos mexicanos. Y puede decirse sin h i 
p é r b o l e que, antes de que se acos tumbraran a su nuevo estado 
de mexican idad , f o rmaban ya parte de los Estados U n i d o s . L a 
historia explica que los veint icinco escasos a ñ o s que Ca l i fo rn ia per
t e n e c i ó a M é x i c o casi no s i rv ie ron para fomentar u n sent imiento 
nacionalis ta , pues parece ser que no h a b í a v o l u n t a d de los cal i 
fornios para hacerse mexicanos, a lo que debe sumarse el l amen-

7 S. M . T S U Z A K I , English influence in the phonology and morphology qfthe Spa¬
nish spoken in the Mexican colony in Detroit, Michigan, Ph. D . dissertation, Univer¬
sity o f Mich igan , A n n Arbor , 1963. Vale la pena transcribir algunas de sus 
conclusiones: 1) las interferencias del inglés con el español no se deben a des
conocimientos de éste; 2) modifican m u y moderadamente la estructura del es
paño l ; 3) hay una re lac ión inversa entre acu l tu rac ión y uso del e spaño l ; 4) por 
el contrario, hay una estrecha re lac ión entre acu l tu rac ión e incidencia de prés 
tamos; 5) es m u y dudoso que el inglés llegue a reemplazar totalmente al espa
ñol (hay m o n o l i n g ü e s , c o n t i n ú a la i nmig rac ión , e tcé te ra) , pp. 63-64. 

8 Para estos y otros datos resulta útil la consulta del l ib ro de A N T O N I O 
B L A N C O , La lengua española en la historia de California, Cul tu ra H i s p á n i c a , M a 
d r i d , 1971. E l aspecto propiamente filológico o l ingüís t ico es m u y poco técni
co; sin embargo, para u n acercamiento his tór ico al asunto, proporciona abun
dante in fo rmac ión . 
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table descuido del gobierno de M é x i c o para estos te r r i tor ios y la 
poca cal idad de los gobernadores mexicanos, que en ocasiones se 
hic ieron merecedores de su expu l s ión de Cal i fornia . Por otra parte, 
si la independencia de M é x i c o s u c e d i ó en 1821, en Ca l i fo rn i a v i 
no a i n f l u i r realmente sólo unos diez a ñ o s d e s p u é s , al llegar la 
e x p e d i c i ó n H í j a r - P a d r é s , pues se t ra taba de gente m á s cul ta y en 
n ú m e r o m á s impor tan te que las que la precedieron y , na tura l 
men te , t uvo que ver de manera destacada en el proceso de m e x i -
c a n i z a c i ó n . 

Es probable , aunque a ú n d iscut ib le , que en el e s p a ñ o l p r i m i 
t ivo de Cal i fo rn ia , el de finales del siglo x v m y pr incipios del x i x , 
haya i n f l u i d o m á s la lengua de los soldados p r e s i d í a l e s que la de 
los misioneros, con u n m á s alto n ive l c u l t u r a l , aunque debe reco
nocerse que aun a q u é l l o s eran realmente m u y pocos: hacia 1764 
h a b í a sólo 1 2 7 1 soldados ( inc luyendo oficiales) y t e n í a n el encar
go de defender u n t e r r i t o r i o de 3 500 k i l ó m e t r o s , en el cual esta
b a n dispersos 23 presidios o establecimientos mil i tares. Y si se pasa 
al a ñ o 1823, se v e r á que eran unas cuantas las familias que se ha
b í a n pod ido l levar de M é x i c o , unas t r e in ta ap rox imadamente , 
cuando el n ú m e r o de habitantes era de 3 270, sin contar los i n 
dios a b o r í g e n e s . E l resto eran e s p a ñ o l e s y , pa r t i cu la rmente , sol
dados. S e g ú n Duf lo t de Mofras , en 1824 h a b í a : 4 000 descendien
tes de europeos (con toda p r o b a b i l i d a d p redominan temente es
p a ñ o l e s ) , 360 estadounidenses, 300 ingleses, escoceses e irlandeses, 
80 e s p a ñ o l e s , 80 franceses, 90 alemanes, i ta l ianos, portugueses 
e i s l eños de varias procedencias, y 90 colonos mexicanos 9 . 

T o d o lo anter ior permi te pensar que, a ú n durante la é p o c a 
mexicana , Ca l i fo rn i a era u n a p e q u e ñ a colonia e s p a ñ o l a que cu l 
t u r a l y l i n g ü í s t i c a m e n t e daba luga r a modal idades m u y diversas 
de las que entonces se esti laban en M é x i c o . Y a se sabe que i nme
dia tamente d e s p u é s , a pa r t i r de 1842, los norteamericanos empe
z a r á n a a f lu i r de manera impres ionante ( r e c u é r d e s e la fiebre del 
o ro ) , de ta l manera que, por e jemplo , de 1842 a 1846 l legan a 
igua la r a la anter ior p o b l a c i ó n h i spanohab lan te 1 0 . Na tu ra lmen te 
que l a a c u l t u r a c i ó n de és tos fue i nmed ia t a . E l h is tor iador Ban¬
croft e s c r i b í a a fines del siglo x i x : " n o ex i s t í a una c o m u n i d a d 
fuerte en n i n g ú n sentido, n i m o r a l , n i f ís ico, n i p o l í t i c o . Por eso, 

9 Citado en B L A N C O , op. cit., p. 125. 
1 0 Aunque debe aclararse que la parte sur del terri torio, que incluye Santa 

Barbara y San Diego, recibió m á s t a r d í a m e n t e los contingentes importantes 
de norteamericanos y p rese rvó un t ipo de vida m á s apegado a los háb i tos es
paño le s . 
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as í como los salvajes [sic] se esfumaron ante la super ior idad de 
los mexicanos, as í se esfumaron és tos ante la super ior idad de los 
amer i canos" 1 1 . Esto viene a comprobarse en los censos posterio
res: si hacia 1860, entre 380 000 habitantes se s e ñ a l a sólo la exis
tencia de 9 200 mexicanos, en el de 1880 sólo h a b r á 8 600 entre 
864 700 pobladores. C o m o se c o m p r e n d e r á , hacia esa é p o c a , los 
antiguos californios estaban ya perfectamente adaptados a la nueva 
cu l tu ra ; los mexicanos (y , obviamente , los indios) fueron perse
guidos y discr iminados. E l resultado de esa ac t i tud represiva e i n 
tolerante, que de cierta manera pe rdura hasta nuestros d í a s , es 
que hacia finales del siglo apenas si se hablaba u n poco de espa
ñ o l en toda el á r e a y este poco estaba a d e m á s destinado a desapa
recer casi del todo . S e r á n , como ya se n o t ó , las migraciones de 
los mexicanos, en las pr imeras d é c a d a s del siglo x x , de manera 
p r á c t i c a m e n t e constante 1 2 y creciente hasta nuestros d í a s , las que 
expl ican hoy el florecimiento y pujanza del e s p a ñ o l de Ca l i fo r 
n i a , aun cuando hay u n a marcada o p o s i c i ó n —hasta o f i c i a l — al 
b i l i n g ü i s m o 1 3 . Debemos suponer que, de in t e r rumpi r se esa co
r r ien te m i g r a t o r i a , especialmente en vista de la nueva ley de i n 
m i g r a c i ó n que entra en vigencia en mayo de 1987, vo lve r í a la ame
naza de e x t i n c i ó n de la lengua e s p a ñ o l a a mediano plazo. 

L a inf luencia del e s p a ñ o l mexicano a finales del siglo x v n i y 
p r inc ip ios del x i x d e b i ó haber sido de m u y poca i m p o r t a n c i a 1 4 . 
S in embargo, de este per iodo datan algunos indigenismos léx icos 
(nahuatlismos, generalmente), muchos de los cuales persisten hasta 
hoy: camote, ocote, pozolera, tepetate, totopo...15. A lgunos otros me-

1 1 B L A N C O , op. cit., p . 131. 
1 2 Aunque debe señalarse que la inmig rac ión tanto legal como ilegal se 

redujo sustancialmente, pr imero por la gran depres ión económica de los años 
1930-1933 y después por las oportunidades de trabajo que trajo consigo la po
lít ica económica de L á z a r o C á r d e n a s . Cf. JOSÉ G. M O R E N O DE A L B A , " O b 
servaciones sobre el españo l en la frontera norte de M é x i c o " , en La frontera 
del norte. Integración y desarrollo, R . G o n z á l e z Salazar (ed.), El Colegio de M é x i 
co, M é x i c o , 1981, pp. 85-94. 

1 3 En noviembre de 1986, los californianos aprobaron en las urnas una 
medida legal que declara el inglés la lengua oficial del estado y que l imi t a no
tablemente la posibilidad de emplear el e spaño l (y otras lenguas) en contextos 
oficiales y gubernamentales. Paralelamente, se han reducido d rá s t i camen te los 
fondos destinados a la educac ión b i l ingüe . 

1 4 Sobre el españo l de esta época escribe B L A N C O : "Hemos encontrado 
pocos mejicanismos y en la gran variedad de t é r m i n o s referentes a los vaque
ros creemos que la m a y o r í a son de origen cal iforniano" {op. cit., p . 160). 

1 5 Aunque otros indigenismos registrados por B L A N C O (pp. 163 y ss.) re-
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xicanismos deben situarse ya en la é p o c a p rop iamente mexicana 
(entre 1823 y 1846): achichinque, comal, jacal, mecate, petaca, molcaje
te, chapopote... U n o de los rasgos predominantes de la inf luencia 
mexicana por esos a ñ o s es, a j u i c i o de Blanco " u n a a b u n d a n t í s i 
m a cant idad de palabras ya t íp i cas en el e s p a ñ o l de M é x i c o , lo 
m i s m o que una c o n s t r u c c i ó n gramat ica l diferente, en la que i n 
te rv ienen no pocos vulgar ismos que antes no h a b í a m o s ha l l ado" 
(p . 321). Se refiere, por ejemplo, a dislocaciones acentuales de 
vocales, diptongaciones, e p é n t e s i s , cambios a n a l ó g i c o s de verbos 
y muchos otros f e n ó m e n o s rurales o vulgares. T a m b i é n se trans
c r iben vocablos que, seguimos resumiendo a Blanco (p . 341), pa
recen proceder de etapas anteriores del desarrollo del e s p a ñ o l : cir-
güela, aigre, catota (canica), cholo (soldado), cosijoso ( i n s i s t e n t e ) , / ^ ' 
(elegante), fifirifi (flaco), tuturusco ( bo r racho) . . . Y ya en el e s p a ñ o l 
ca l i forn iano del siglo x i x se documen tan anglicismos del t ipo es-
pauda {yeast powder), basqueta (basket), guara (water), e t c é t e r a . 

L a lengua e s p a ñ o l a en Cal i forn ia , q u i z á m á s que la de las otras 
zonas de los Estados U n i d o s , se caracteriza, s e g ú n varios estu
diosos, entre ellos Blanco, por el alto grado de rusticismos, que 
se debe, entre otros factores, a u n sustrato de hablantes de n ive l 
sociocultural bajo: " L o s emigrantes que en a luv ión llegaron a p r in 
cipios del siglo x x , casi todos indigentes, « sobran tes» modestos de 
las m á s apartadas regiones del p a í s (el diez por ciento de la pobla
c i ó n to ta l de M é x i c o ) [. . . ] t r a í a n consigo t a m b i é n una lengua 
r ú s t i c a y l lena de provincial ismos a d e m á s de muchos t é r m i n o s jer
gales y de g e m i a n í a " (p . 254). N o cabe duda de que las subsi
guientes inmigrac iones , inc luyendo las que hoy siguen engrosan
do el n ú m e r o de mexicanos en C a l i f o r n i a , t ienen c a r a c t e r í s t i c a s 
sociales, e c o n ó m i c a s y culturales semejantes. 

Por o t ra par te , la moda l idad del e s p a ñ o l ca l i forniano no pare
ce equivalente al nuevomexicano, el que describe Espinosa (cf. 
nota 5) y que se q u e d ó en casi comple to a is lamiento. Es m u y pro
bable que hacia 1840 sí hubiera muchas afinidades entre estos dos 
dialectos, pero el ca l i forniano, como ya se d i jo , p r á c t i c a m e n t e de
s a p a r e c i ó a finales del siglo x i x y el que hoy se habla tiene como 
base el de los mexicanos que comenzaron a llegar durante las p r i 
meras d é c a d a s del siglo x x y las siguientes i nmig rac iones 1 6 . 

su l tán hoy poco conocidos aun para el hablante mexicano medio: cacaste, chan
caca, niscayote, tepetomate... 

1 6 Se neces i ta r ía asimismo un buen n ú m e r o de pruebas para aceptar la 
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N o hay u n estudio que pretenda describir , en su to ta l idad , el 
e s p a ñ o l cal i forniano. Sí existen, empero, importantes estudios so
bre variedades part iculares, especialmente la de Los Ange le s 1 7 . 
Si se consulta la b i b l i o g r a f í a que pub l i ca ron R i c h a r d V . Tesch-
ner , Ga r l and D . Bil ls y J e r r y R . C r a d d o c k 1 8 , se o b s e r v a r á que 
en general las investigaciones sobre el e s p a ñ o l de los Estados U n i 
dos (no sólo el de Ca l i fo rn ia ) t ienen u n enfoque soc io l igü í s t i co y 
casi no las hay que tengan por objeto una d e s c r i p c i ó n p o r m e n o r i 
zada de la foné t i ca , la g r a m á t i c a y el l éx i co , a la manera de la 
t r ad ic iona l d i a l e c t o l o g í a , a nuestro entender indispensable como 
base sobre la cual puedan concebirse o t ro t ipo de acercamientos 
al f e n ó m e n o l i n g ü í s t i c o . 

Los rasgos que p roporc iona C á r d e n a s sobre el e s p a ñ o l ca l i 
fo rn iano son sumamente pobres y superficiales: existencia de pa
labras y frases inglesas intercaladas en la cadena hablada (proba
blemente se refiera al f e n ó m e n o que ahora se conoce como cam
b i o de c ó d i g o —codeswitching—, cf. infra p . 196); modificaciones 
en los patrones entonativos; presencia de algunas peculiaridades 
que d e j ó el pachuco de los a ñ o s t r e in ta y cuarenta; y , en general, 
u n estado de b i l i n g ü i s m o con el ing lés que el autor califica de "so
l u c i ó n diferente y d i g n a " (p . 27) . 

E n 1850 la p o b l a c i ó n de C a l i f o r n i a era de 93 000 habitantes, 
que representaban u n 0 .4% de la p o b l a c i ó n total del p a í s . E n 1985 
el estado cuenta con 25 857 500 habitantes, que const i tuyen el 
1 0 . 8 % del tota l n a c i o n a l 1 9 . Si las cifras relativas a la p o b l a c i ó n 
general son fidedignas, no se puede decir lo m i s m o de las esta-

hipótes is de CÁRDENAS (op. cit., p. 27) en el sentido de que el español de Cal i 
fornia viene a ser una ex tens ión del de Arizona. 

1 7 Cf. , por ejemplo, los ar t ículos de R O B E R T N . PHILLIPS , " T h e segmen
tal phonology of Los Angeles Spanish", en J . D O N A L D B O W E N y J A C O B O R N -
STEIN (eds.), Studies in Southwest Spanish, Newbury House-Cambridge Univer
sity Press, Rowley, 1976, pp. 74-92; "Influence of English Ibi i n Los Angeles 
Spanish", i n J O N A M A S T A E y L U C Í A E L Í A S - O L I V A R E S (eds.), Spanish in the Uni
ted States. Sociolinguistic aspects, Cambridge Univers i ty Press, New York-
Melbourne , 1982, pp. 71-78; y su tesis, " L o s Angeles Spanish: A descriptive 
analysis", Universi ty of Wisconsin, Madison , 1967. 

1 8 Spanish and English of the United States hispanos: A critical, annotated, linguistic 
bibliography, Center for Appl ied Linguistics, Ar l i ng ton , 1975. 

1 9 Los datos relativos a la pob lac ión nacional, estatal y de los varios con
dados derivan de varias publicaciones oficiales que emanan del Censo Oficial 
de 1980. Los datos resumidos a q u í provienen de California almanac. 1986-1987 
edition, Sacramento, 1985; California county fact book, Sacramento, 1984. 
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d í s t i ca s referentes a la p o b l a c i ó n h i s p á n i c a , sea hispanohablante 
o a n g l ó f o n a . E l censo americano se e m p e ñ a en emplear clasi
ficaciones g e n é r i c a s (Spanish American), y decididamente e r r ó n e a s 
(Spanish ongin), que di f icul tan el proceso de obtener una v i s ión me
dianamente clara de la d i s t r i b u c i ó n y t i po log ía de la p o b l a c i ó n his
p á n i c a . S in embargo, es indudable que la p o b l a c i ó n h i s p á n i c a , 
por g e n é r i c a que sea la c las i f icac ión , es de or igen mexicano, por 
lo menos en Cal i fo rn ia y en gran parte del suroeste. S e g ú n el censo 
de 1980, el condado de Santa Barbara t e n í a 298 694 habitantes, 
de los cuales 55 356 se clasifican como de or igen e s p a ñ o l (Spanish 
origin); esta cifra corresponde al 18 .5% de la p o b l a c i ó n to ta l y no 
difiere notablemente del p romed io estatal. Si b ien hay condados 
con u n porcentaje notablemente m á s alto de p o b l a c i ó n h i s p á n i c a 
( I m p e r i a l , 55.8; San Ben i to , 45.7; Fresno, 29.3, para ci tar sólo 
algunos), el condado de Santa Barbara se s i t úa m u y cerca del pro
med io estatal, que es de u n 19 .2% (4 544 331). 

U n a p o b l a c i ó n mexicano-americana del 2 0 % , a pesar de ser 
s ignif icat iva, no parece é t n i c a m e n t e de te rminante , pero hay que 
recordar que los censos no reflejan, en general, los grandes n ú 
meros de trabajadores indocumentados que, con o sin f ami l i a , se 
suman a las filas de los mexicanos " lega les" . Es ex t remadamen
te difícil calcular el n ú m e r o de mexicanos indocumentados resi
dentes en C a l i f o r n i a , dado el con t inuo flujo y r e n o v a c i ó n de la 
fuerza labora l . Pero s e r í a e r r ó n e o t ra ta r a esta p o r c i ó n de la po
b l a c i ó n como m a r g i n a l e i r re levante para efectos de nuestro estu
d io . É s t e es el segmento que ha estado n u t r i e n d o y sosteniendo 
el e s p a ñ o l t an to en C a l i f o r n i a como en el suroeste en general y 
que difiere del grueso de los " h i s p a n o s " sólo por su cal idad m i 
gra tor ia . N o s e r á superfluo recordar a q u í que la nueva ley de i n 
m i g r a c i ó n de los Estados U n i d o s l e g a l i z a r á la presencia de todo 
trabajador y fami l i a r que pueda documentar su estancia en el p a í s 
a p a r t i r de 1982 2 0 . Reconociendo la necesidad de ajustar las c i 
fras anteriores para reflejar lo antedicho, no se r í a aventurado ha
blar de u n p r o m e d i o estatal del 30 al 4 0 % de mexicanos en la po
b l a c i ó n to ta l . Si consideramos que la tasa de crec imiento demo-

2 0 En patente paradoja, la nueva ley exije prueba de residencia justamente 
a aquellos que durante años se han visto obligados a esconderse y a borrar 
sus huellas documentales para no ser repatriados. Es asimismo interesante ob
servar c ó m o el gobierno estadounidense no está en grado de calcular cuán tos 
serán los amnistiados. Se habla de dos a cinco millones de personas legaliza-
bles; esa cifra, según algunos, apunta a posiblemente diez millones de indocu
mentados, legalizables o no. 
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grá f i co de este segmento es cinco veces superior a la del grupo 
dominan te , s a l t a r á a la vista que la actual m i n o r í a notable se con
v e r t i r á p ron to en m a y o r í a sumamente vis ible . 

Sobre el e s p a ñ o l de Santa Barbara en par t i cu la r no existe pu 
bl icado estudio a lguno. E n cuanto al c a r á c t e r de c o m u n i d a d l i n 
g ü í s t i c a que consideramos indispensable para conver t i r l a en su
je to de i n v e s t i g a c i ó n dialectal , no cabe duda que encaja dentro 
de p a r á m e t r o s establecidos. A d e m á s de contar , como acabamos 
de s e ñ a l a r , con una abundante p o b l a c i ó n hispanohablante, é s t a 
se concentra en dos secciones f á c i l m e n t e identificables en la c iu 
dad ( la secc ión este y la noroeste); la existencia de muchos pro
gramas sociales y educativos destinados a u n a p o b l a c i ó n no an-
glohablante o b i l i n g ü e es t a m b i é n ind ic io de la v igencia y v i t a l i 
dad de la comunidad. E n el terreno de la o b s e r v a c i ó n directa, hasta 
el v is i tante m á s casual n o t a r í a la presencia de este grupo , pues 
se oye el e s p a ñ o l en cualquier parte de la c iudad y en cualquier 
c i rcunstancia . Si b ien es obvio que el i ng l é s es la lengua m a y o r i -
t a r i a y de m á s prest igio, el uso del e s p a ñ o l rebasa el á m b i t o hoga
r e ñ o e invade las zonas p ú b l i c a s donde coexiste y compi te con el 
i n g l é s . Y t a m b i é n hay que recordar que el empleo del e s p a ñ o l no 
supone, en u n m i s m o i n d i v i d u o , falta de d o m i n i o del ing lés . E l 
al to n ú m e r o de b i l i n g ü e s apunta y evidencia la con t i nu idad de 
u n a c o m u n i d a d hispanohablante. 

A nuestro entender, mucha r a z ó n tiene A n t h o n y G . Loza
n o 2 1 , cuando precisamente en r e l a c i ó n con el estudio de las va
riedades del e s p a ñ o l estadounidense expl ica la necesidad de des
cripciones que contengan las pr incipales c a r a c t e r í s t i c a s o rasgos 
del dialecto, de manera general y e s q u e m á t i c a , antes de empren
der estudios minuciosos sobre una pa r t i cu la r r e a l i z a c i ó n foné t i ca 
o f o r m a s i n t á c t i c a , pues se corre el riesgo de que tales descripcio
nes, sumanente detalladas, imp idan en cierta forma tener una clara 
idea del dialecto en su to ta l idad . E n las p á g i n a s que siguen se pre
tende precisamente presentar los aspectos predominantes ( fonét i 
cos, gramaticales y léx icos) del e s p a ñ o l en Santa Barbara , como 
u n p r i m e r y necesario acercamiento que faci l i te , en su caso, des
cripciones futuras m á s minuciosas y par t iculares . Los datos pro
ceden del aná l i s i s de conversaciones grabadas m a g n e t o f ó n i c a m e n 
te. E n ellas in te rv ienen siempre sujetos que o b ien nacieron en 
Santa Barbara ( la m a y o r í a ) o b ien han v i v i d o a h í la mayor parte 

2 1 "Man ten imien to del español : enfoque y c r í t i c a " , enSpamsh in the Uni
ted States seiting. Beyond the Southwest, pp. 252-256. 
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de su v ida y all í radican al m o m e n t o de la encuesta. Los padres 
de buena parte de los encuestados son mexicanos de nac imien to , 
aunque hay casos en los que se tiene que i r hasta los abuelos para 
encontrar a los ancestros mexicanos. Todos los sujetos de la mues
t ra son b i l i n g ü e s . Cas i todos hacen uso del e s p a ñ o l en situaciones 
de c o m u n i c a c i ó n f ami l i a r o entre amigos, aunque no fal tan per
sonas que, por razones de c a r á c t e r l abora l , hacen uso del e s p a ñ o l 
en otras circunstancias. L a c o m u n i c a c i ó n con el c ó n y u g e es nor
ma lmen te en e s p a ñ o l , as í como con los padres o abuelos. Por lo 
con t ra r io , no en todos los casos se usa el e s p a ñ o l para hablar con 
los hi jos; varios de los sujetos declararon que el t r a t amien to con 
sus hijos era en ing lés o, en no pocos casos, m i x t o : de padres a 
hijos en e s p a ñ o l y de hijos a padres en i n g l é s . A este p r o p ó s i t o 
c o n v e n d r í a recordar que el deb i l i t amien to del e s p a ñ o l en el seno 
de la f ami l i a es uno de los principales argumentos que pueden es
gr imirse para hacer depender de la i n m i g r a c i ó n i n i n t e r r u m p i d a 
la sobrevivencia del e s p a ñ o l en Ca l i fo rn ia . Es de suponerse que 
de manera pau la t ina las nuevas generaciones se e x p r e s a r á n m á s 
y m á s en ing l é s a costa de e s p a ñ o l . Es bastante frecuente que los 
nietos de abuelos mexicanos e hijos de padres nacidos ya en los 
Estados U n i d o s empleen el e s p a ñ o l de manera a s i s t e m á t i c a y con 
muchos errores. Si no d i sminuye el proceso de a b s o r c i ó n y acul-
t u r a c i ó n , en m u y pocos a ñ o s esta p o b l a c i ó n no t e n d r á n i siquiera 
u n conoc imien to pasivo del e s p a ñ o l . Se puede observar ya, por 
e jemplo, que en una f ami l i a de varios hijos son precisamente los 
menores los que menos conservan el uso del e s p a ñ o l . Pero t a m 
poco fal tan excepciones que apun tan a la existencia de u n a acen
drada t r a d i c i ó n que t ransmi te de padres a hijos la lengua de los 
ancestros. Exis ten t a m b i é n numerosas famil ias en las que el es
p a ñ o l se mant iene v i v o a pesar de las presiones del i ng l é s en una 
sociedad que t rad ic iona lmente le ha pedido al i n m i g r a d o que se 
despoje de su lengua y cu l tu ra y que se asimile al resto de la po
b l a c i ó n . E n estas familias hay una clara conciencia de que el es
p a ñ o l no es u n a d i s y u n t i v a sino una o p c i ó n complementa r i a que 
enriquece y mant iene v i v a u n a iden t idad é t n i c a , al m i s m o t i em
po que no interf iere con la i n t e g r a c i ó n a la cu l t u r a m a y o r i t a r i a . 

Los 21 sujetos que pa r t i c ipa ron en las conversaciones graba
das se ag rupan de la siguiente fo rma: 11 mujeres y 10 hombres; 
5 de la p r i m e r a g e n e r a c i ó n 2 2 , 9 de la segunda y 7 de la tercera. 

2 2 De conformidad con criterios aplicados anteriormente, de cualquier for
ma arbitrarios, consideramos primera generac ión hasta los 30 años ; segunda, 
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Vocalismo 

E l sistema vocá l i co del e s p a ñ o l en Santa Barbara se mant iene ín 
tegro y no parece estar en pel igro de sufr ir cambios radicales; las 
variantes que se dan a c o n t i n u a c i ó n son a t r ibuib les , en algunos 
casos, al contacto con el ing lés y , en otros, se ajustan a rasgos y 
tendencias del e s p a ñ o l general y a f e n ó m e n o s documentados en 
otros dialectos. Los f e n ó m e n o s vocá l i cos peculiares en el e s p a ñ o l 
de Santa Barbara son cuatro: la d i p t o n g a c i ó n de hiatos; el cierre 
de Id y lo/ (par t icu la rmente en p o s i c i ó n final); l a aber tura de vo
cales (en especial de / i / y luí en diversas posiciones); y la ve la r i 
z a c i ó n de /a/ ( [a] ) . Para dar u n a idea sobre la frecuencia de cada 
u n o de los f e n ó m e n o s en r e l a c i ó n con los otros tres, p o d r í a asig
narse, en u n a escala que vaya del 0 al 10, u n 6 a la d i p t o n g a c i ó n , 
3 tan to al cierre como a la aber tura y 1 a la v e l a r i z a c i ó n . E n otras 
palabras p o d r í a decirse que esta ú l t i m a es de c a r á c t e r e s p o r á d i c o , 
que los f e n ó m e n o s de aber tura y cierre son poco frecuentes y que 
l a d i p t o n g a c i ó n viene a ser el rasgo v o c á l i c o sobresaliente en el 
dialecto. 

L a d i p t o n g a c i ó n m á s frecuente es la que no conlleva cambio 
acentual sino sólo una s e m i v o c a l i z a c i ó n (o s e m i c o n s o n a n t i z a c i ó n ) 
de u n a vocal , en par t i cu la r de la Id de ea, ae: atrae > [ a t r á i ] , 
teatro > [ t j á t r o ] , voltearon > [ b o l t j á r o n ] , recreación > [ r e k r j a s j ó n ] , 
empleado > [ empl j áuVo] . Se produce t a m b i é n en foné t i ca s in t ác t i 
ca: me asociaba > [mjasos já fc /a ] , de una > [ d j ú n a ] , de aquí > [dja-
k í ] , me amarga > [ m j a m á r g a ] . N o fa l tan casos de t r a s l a c i ó n acen
t u a l : oído > [ ó i c t o ] , caído > [ ká i c to ] y de m e t á t e s i s : ciudad > 
[swicíá] as í como de d i p t o n g a c i ó n de vocales y no de hiatos: di

jera > [ d i x j é r a ] 2 3 . 
E l cierre vocá l i co es frecuente en fin de palabra: estuve, años, 

nueve, unidos > [ es tú t Je , á n o s , n w é t j e , u n í c t o s ] ; aunque t a m b i é n 
puede aparecer en otras posiciones, posiblemente por m e t a f o n í a : 

de 31 a 50 y tercera, de 51 en adelante. Cf. G I O R G I O PERISSINOTTO, " H a c i a 
una fonética del español hablado en San Anton io , Texas" , ALM, 14 (1976), 
pp. 56-57. 

2 3 Algunas monoptongaciones pueden qu izá explicarse mejor como arcaís
mos, ruralismos o, si se quiere, como fosilizaciones léxico-gramat ica les : quie
ren > [ ké ren ] . 
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tenia, llovía > [ t e n í a , y o t í í a ] . E n otras ocasiones el cierre de vo
cales puede verse como asunto de m o r f o l o g í a verba l arcaizante 
o r u r a l : seguí, serví, decía, tenía, vestía > [s igí , sir tJÍ , d i s í a , t e n í a , 
b i s t í a ] . 

L a aber tura v o c á l i c a se documenta p r inc ipa lmen te en posi
c i ó n p r e t ó n i c a o t ó n i c a : latinas, pudiera, principio, subí, puro, agri
cultura, veces, ocupación > [ la t jnas , puc t j é ra , p r j n s i p j o , sufeí, p y r o , 
a g r i k u l t ú r a , beses, o k u p a s j ó n ] . A s i m i s m o no pocos casos de aber
tu ra pueden ser explicados t a m b i é n desde una perspectiva de mor
fo log ía verba l : salimos, vivimos > [ s a l é m o s , b i t j é m o s ] . 

E s p o r á d i c a m e n t e , pero con m a y o r frecuencia que la que se 
registra en el habla med ia de M é x i c o , por e j e m p l o 2 4 , aparece en 
Santa Barbara el f e n ó m e n o del a trasamiento o v e l a r i z a c i ó n de /a/ 
( [ a ] ) , p redominan temente ante -/, consonante que suele t a m b i é n , 
en tales casos y q u i z á por interferencia con la p r o n u n c i a c i ó n i n 
glesa, art icularse palatal izada o atrasada en r e l a c i ó n con su habi
tua l pun to de a r t i c u l a c i ó n (alveolar) e s p a ñ o l : animales, capital, nor
mal, caldo > [ a n i m á l h - e s , k a p i t á l n , n o r m á l h - , k á l i - d o ] ; t a m b i é n 
en: clases, mandaron, dejaron > [k láses , m a n d a r o n , d e x á r o n ] . 

Consonantismo 

Se p r o c e d e r á a q u í t a m b i é n presentando, en orden decreciente, los 
f e n ó m e n o s que se j u z g a n m á s representativos. Sin embargo cree
mos que puede encontrarse una c a r a c t e r í s t i c a general que com
prende p r á c t i c a m e n t e todo el consonant ismo pecul iar del e s p a ñ o l 
de Santa Barbara . Nos referimos a la d e b i l i t a c i ó n o re la jamiento, 
que se manif ies ta de diversas maneras en cada fonema, como po
d r á apreciarse en los r e s ú m e n e s que siguen. 

Las vibrantes. T a n t o la v ib ran te m ú l t i p l e cuanto la s imple (explo
siva e imp los iva , sobre todo esta ú l t i m a ) manif ies tan u n alto gra
do de r e l a j a c i ó n en su a r t i c u l a c i ó n . Parece ser que es la v ibran te 
s imple en p o s i c i ó n implos iva la que resulta m á s evidentemente 
debi l i tada . L a -r se presenta con cuatro a l ó f o n o s predominantes : 
1) f r ica t iva con cierto grado de r e t r o f l e x i ó n [ r ] , que se registra 

2 4 Con la que t á c i t a m e n t e estamos comparando las realizaciones fonéti
cas de Santa Barbara (cf. G I O R G I O PERISSINOTTO, Fonología del español hablado 
en la ciudad de México. Ensayo de un método sociolingüístico, E l Colegio de Méx ico , 
M é x i c o , 1975). 
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aprox imadamente en u n 31 % de los casos; 2) la s implemente f r i 
ca t iva (no v ibran te ) [r], que se da en u n 2 8 % ; 3) la variante asi-
b i l ada [ r ] , con una frecuencia del 23 % ; 4) la v ibrante simple [ r ] , 
que resulta el a ló fono menos frecuente, con sólo un 18% de apa
r iciones. Algunos ejemplos de [ r ] , [*] y [ r ] implosivas: ayudarlos, 
trabajar, partes, prepararse; sostener", tarde, terminé, porque; mayor, perso
na, pelear > [ayudar los , t ra tóahár , p á r t e s p r e p a r á r s e ; so s t ené f 
táfde, t e r m i n é , pórice; m a y x ó r / p e f i ó n a , p e l i á R Q u i z á u n a n á 
lisis mucho m á s minucioso p e r m i t i r í a encontrar con mayor pre
c i s i ó n los entornos foné t i cos que favorecen cada a ló fono ; as í por 
e jemplo puede decirse que el retroflejo se da con mayor frecuen
cia ante / t / y que el asibilado es n o r m a l ante pausa y en contacto 
con Isl. Las mujeres as ibi lan, s e g ú n nuestros materiales, sólo u n 
poco m á s eme los hombres a diferencia de otros dialectos del es
p a ñ o l en que la diferencia es m u c h o m á s acusada 2 5 . 

L a v ibran te m ú l t i p l e Irl da t a m b i é n muestras de falta de ten
s ión a r t i cu la tor ia pero en m e n o r grado que la -r implos iva . C o n 
v e n d r í a d i s t ingu i r cinco a ló fonos de m a y o r incidencia: 1) la v i 
b ran te m ú l t i p l e [ r ] que se escucha en u n 3 6 % de los casos; 2) la 
var ian te fr icat iva larga no v ib ran te [¥], que tiene una frecuencia 
del o rden del 2 1 % ; 3) la asibilada la rga [f], que se registra en 
u n 2 4 % de los casos; 4) el a l ó f o n o v ib ran te simple [ r ] , que se oye 
en u n 11 % de las apariciones de Irl; 5) la var iante retrofleja lar
ga [ r ] , que documentamos en sólo u n 8 % . Si se suman las fre
cuencias de los ú l t i m o s cuat ro a l ó f o n o s [?, T, r , r ] , que en a lgu
na f o r m a const i tuyen deb i l i t amien to a r t i cu la to r io de Ivl, se ob¬
s e r v a r á que la Irl del e s p a ñ o l e s t á n d a r aparece en franca des
ventaja (36/64) frente a las variantes que suponen menor t e n s i ó n . 
Ejemplos de \¥ f r f l - arriba puerra recibí roto rebararlo la ra
za no receso mena muy rábido* desarrollaron' me'retiré > [Wba 
g¿a , fesití, ÍÓto, í e p a r á r i o f l a l á s a , noregréso, g é r a , muirápao! 
d e s a r o j á r o n , m e j e t i r é ] . 

F ina lmen te , algunas consideraciones sobre la v ibran te simple 
i n t e r v o c á l i c a -r-. S in duda la r e a l i z a c i ó n m á s n o r m a l r e s u l t ó pre
cisamente la que c o n s é r v a l a v i b r a c i ó n [ r ] , con u n 6 2 % . Sin em
bargo no son de poco i n t e r é s los a ló fonos relajados como [ f j , f r i 
ca t ivo , con u n p romed io de uso del 1 6 % ; y tanto el retroflejo [ r ] 

2 5 Cf. , por ejemplo, JOSÉ G . M O R E N O DE A L B A , "Frecuencias de asibila-
ción de Irl y / r r / en M é x i c o " , NRFH, 2 1 ( 1 9 7 2 ) , 3 6 3 - 3 7 0 ; y G I O R G I O PERISSI-
N O T T O , " D i s t r i b u c i ó n demográf ica de la as ibi lación de vibrantes en el habla 
de la ciudad de M é x i c o " , ibid., 7 1 - 7 9 . 
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cuanto uno que p o d r í a denominarse m u y relajado [ r ] , con fre
cuencias, cada uno , del 1 1 % : por eso, mira, Arizona, pero, derecho, 
lugares [poseso, m i r a , a f i s ó n a , p é r o , de^éso , lugares] . 

Ot ros f e n ó m e n o s relacionados" con las vibrantes son sólo de 
c a r á c t e r e s p o r á d i c o en el dialecto de Santa Barbara , como la asi-
b i l a c i ó n en los grupos tr, pr [Ú, p f ] o la r e t r o f l e x i ó n en esos mis
mos grupos debido posiblemente a la inf luencia de la foné t i ca i n 
glesa: tres, trabajo, producción, precio [ t r és , t r a fcáxo , p r o t f u g s j ó n ] 2 6 . 

El fonema lyl. Las art iculaciones m á s frecuentes del fonema / y / en 
el e s p a ñ o l de Santa Barbara v ienen a ser u n a prueba m á s de la 
tendencia al consonant ismo d é b i l . Es fácil adver t i r , ante todo, u n 
marcado po l imor f i smo (ya s e ñ a l a d o para el caso de las vibrantes 
y que, en de f in i t iva , parece p rop io de casi todos los fonemas y 
todos los idiolectos) . A l menos es posible d i s t i ngu i r cuat ro alófo-
nos de la palatal centra l sonora: 1) [ y ] , conservada m á s o menos 
tensa; 2) [ y x ] , a l ó f o n o que denota ya u n perceptible af lojamien
to de la a r t i c u l a c i ó n , aunque no se pierde a ú n el c a r á c t e r conso-
n á n t i c o del fonema; 3) 0] a r t i cu lac ión de lyl como semiconsonante, 
fo rmando d ip tongo con la vocal cont igua; 4) el cero foné t i co [0] 
o falta tota l de a r t i c u l a c i ó n . D e confo rmidad con los materiales 
que analizamos, las frecuencias pueden expresarse por los siguien
tes porcentajes: 

[ y ] [ y x ] [ j ] [0] 
3 4 % 2 0 % 2 5 % 2 1 % 

O b s é r v e s e nuevamente que la suma de los a ló fonos debi l i ta 
dos ( 6 6 % ) es casi el doble que los registros que ob tuvo la a r t icu
l a c i ó n plenamente c o n s o n á n t i c a ( 3 4 % ) . Resulta evidente que hay 
ciertos entornos que favorecen la d e b i l i t a c i ó n de lyl: se ve, por 
ejemplo, que con frecuencia é s t a se pierde to ta lmente en contacto 
con / i / an ter ior t ó n i c a : chiquilla, milla, cepillar, sillas, tortilla > 
[s ik ía , m í a , s e p i á r , s í a s , t o r t í a s ] , art iculaciones que hacen pen
sar en la va r iedad n o r t e ñ a del e s p a ñ o l de M é x i c o ; aunque hay 

2 6 En el estudio de P H I L L I P S ( " T h e segmental phono logy . . . " ) , en lo que 
corresponde a vibrantes se señala : 1) que la Irl tiene, en el españo l de Los A n 
geles, dos pronunciaciones básicas: la vibración múlt iple (sonora, ápico-alveolar) 
y otra [ j ] , " w h i c h is voiced, non apical alveolar groove fricative, w i th a small 
amount of retroflection of the tongue" (p. 78); 2) la existencia de una [ r ] , en 
pocos casos, que equivale a la inglesa (p. 81); 3) entre los diversos alófonos 
de la -r implosiva ante pausa, sobresale el vibrante simple [r] (p. 81). 
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otros vocablos que en muchos sujetos parecen ya fosilizados con 
p é r d i d a de / y / , en especial los p ronombres ellos, ellas, que en m u 
chas ocasiones se a r t i cu lan [éos , é a s ] . A l g u n o s ejemplos m á s de 
debil i taciones de / y / : calle, mayo, caballos, calle, se llama, allá, meji
llas, maravillas, millares, mayor, se oye > [ k á e , m á j o , k a M j o s , ká j e , 
s e j á m a , a y ± á, m e x í a s , maratnas , m i á r e s , m a y x ó r , s e ó y - L E ] 2 7 . 
Se regis t ran contracorr iente , unos notables casos de e p é n t e s i s de 
[ y ] : la universidad > [ l ayun i t j e r s ic tác t ] , correo > [ k o r é y o ] , atraer > 
[ a t r a y é r ] . 

El fonema Ixl. Son tres los a ló fonos de / x / que f á c i l m e n t e pueden 
percibirse en el e s p a ñ o l de Santa Barbara : 1) la a r t i c u l a c i ó n con-
s o n á n t i c a velar fricativa sorda (aunque menos tensa que, por ejem
plo , la / x / m a d r i l e ñ a ) , a la que corresponde aproximadamente u n 
3 7 % de las apariciones; 2) una p r o n u n c i a c i ó n in te rmedia , entre 
la [ x ] y la [ h ] , que t ranscr ib imos como [ x ] , en la cual ya hay 
u n grado considerable de r e l a j a c i ó n , pero t o d a v í a existe alguna 
f r i cac ión velar; en nuestros informantes se d o c u m e n t ó u n 2 4 % 
de los casos de / x / con esta a r t i c u l a c i ó n ; 3) u n a a s p i r a c i ó n l a r í n 
gea [ h ] , que viene a ser el grado m á x i m o de r e l a j a c i ó n de la con
sonante, y que fue escuchada en u n 3 9 % de los casos. Es i m p o r 
tante destacar que la a s p i r a c i ó n es en Santa Barba ra el a ló fono 
m á s frecuente de / x / ; si se le a ñ a d e n las art iculaciones de relaja
c i ó n med ia [ x ] , es claro que estamos ante u n evidente fenó
meno de consonantismo deb i l i t ado 2 8 . Los siguientes son ejemplos 
c a r a c t e r í s t i c o s de articulaciones relajadas: México, trabajo, jardín, 
gente, emergencia, lujo, ejemplo, manejando, se juntó > [ m é h i k o , t ra-bá-

2 7 Vanos autores se han referido al f enómeno de la debi l i tac ión articula
toria de /y / , tanto en ciertas hablas mexicanas cuanto en algunos dialectos del 
español estadounidense. Entre otros, cf. J U A N M . L O P E B L A N C H , "Sobre el re-

hilamiento de U/y en M é x i c o " , en Estudios sobre el español de México, U N A M , 
M é x i c o , 1972, pp. 109-123; PERISSINOTTO, " H a c i a una fonética del espa
ñ o l . . . " , pp. 66 y ss. Por su parte Phillips, en re lac ión con el español de Los 
Angeles, entre otros alófonos distingue [ y ] , [ y ] , ¡j] (pocas veces), [0] (en con
tacto con i, a veces). No deja de llamar la a t enc ión la presencia de un alófono 
africado [y], que parece i r en contra de la tendencia, ya explicada, al afloja
miento de la a r t i cu lac ión . En nuestros materiales, sin embargo, t a m b i é n se 
d o c u m e n t ó (en un informante y de manera esporád ica ) el alófono africado [y] : 
la llave, proyecto > [layál5e, p royég to ] . 

2 8 Nuestros datos coinciden, en buena medida, con los de PHILLIPS para 
Los Angeles, quien asigna una frecuencia de 75% al alófono aspirado y 25% 
a la a r t i cu lac ión consonàn t i ca , sin dist inguir re la jación intermedia ( " T h e seg
mentai phonology. . . " , p. 78). 



NRFH, X X X V I EL ESPAÑOL EN SANTA BARBARA, CALIFORNIA 187 

ho , h a r c t í n , hénte, e m e r h é n s j a , l ú x o , e x é m p l o , m a n e x á n d o , se-
W t ó ] , 

El grupo de consonantes Ib, d, gl. Por lo general, el compor tamien to 
de estos fonemas en Santa Barbara responde a lo que caracteriza 
a la m a y o r í a de los dialectos h i s p á n i c o s respecto a su a r t i c u l a c i ó n 
f r i ca t iva en toda p o s i c i ó n , excepto tras pausa o nasal (y a veces 
tras otras consonantes como Irl o III), en cuyo caso son 
oclusivas 2 9 . L o que este grupo de consonantes presenta como pe
cu l i a r es, por una parte, de nueva cuenta, la r e l a j ac ión con que 
se p r o n u n c i a n , de manera p redominan te cuando aparecen en po
s i c i ó n i n t e r v o c á l i c a y , por o t ra , la algo m á s que e s p o r á d i c a a r t i 
c u l a c i ó n labiodenta l de Ibl > [v ] en diversas posiciones. Por lo 
que corresponde al p r i m e r o de los f e n ó m e n o s , debe s e ñ a l a r s e que 
en este dialecto, como en otros donde t a m b i é n se produce, la re
l a j a c i ó n , cuant i ta t iva y cua l i t a t ivamente , no es la mi sma para los 
tres fonemas. Es la Idl la que se relaja m á s notable y frecuente
mente ; le sigue la Ibl y , como consonante del grupo m á s conser
vada , la Igl. Para las tres pueden dis t inguirse tres a ló fonos o rea
lizaciones: la a r t i c u l a c i ó n plena [fe, Ú, g ] , normalmente fricativas, 
la p r o n u n c i a c i ó n debi l i tada [ f e , «L g ] y su d e s a p a r i c i ó n o cero 
f o n é t i c o [ 0 ] . E l resumen de frecuencias puede expresarse as í : 

-d- -b- -g-
C o n s e r v a c i ó n 49% 60% 64% 
Re la jac ión 40% 40% 32% 
P é r d i d a 1 1 % — 4 % 

L a p é r d i d a to ta l de Idl, como en otros dialectos, se da par t icu lar 
mente en la t e r m i n a c i ó n -ado y va a c o m p a ñ a d a por u n a notable 
c e r r a z ó n de la vocal final: olvidado, empleado, encontrado > [ o M c t á o , 
e m p l j á o , e ^ k o n t r á o ] ; se encuentra t a m b i é n el f e n ó m e n o en otros 
contextos fónicos y en casos de f o n é t i c a s i n t á c t i c a : se dice, la dejó, 
donde, todavía, perdido, morido (po r m u e r t o ) > [seise, i á e x ó , onde, 
t p a t t a , p e r d i ó , m o r í o ] . Los e s p o r á d i c o s casos de p é r d i d a de Igl 
o corresponden a u n de te rminado en torno : agua, lagos, luego > 
[ á w a , l á o s , l w é o ] . Ejemplos de las d e m á s relajaciones: nacidos, to
dos, lado, le dije, propiedades, trabajé, hablaba, agarraba, sabe, sabíamos, 

2 9 Aunque a lgún informante ar t iculó de manera evidentemente esporádica 
la -b- in tervocál ica como oclusiva [ b ] : he vivido > [ éb ib ido] . 
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pagan, lugares, pagara > [ n a s í d o s , t ó ^ o s , l á ^ o , ledíxe, p ropjeda-
ctes, t r a B a x é , a b l á B a , a g a r á ^ a , s á B e , sacamos, p á g a n , l u g á r e s , 
p a g á r a ] 3 0 . 

C o n referencia t o d a v í a a f e n ó m e n o s de r e l a j a c i ó n en este g ru 
po , es necesario dejar consignado que la Idl en p o s i c i ó n final de 
palabra t iende a perderse to ta lmente o a art icularse con casi nu l a 
t e n s i ó n . E l aná l i s i s de nuestras cintas nos s e ñ a l a que en u n 6 5 % 
de ocasiones la -do se pierde o se debi l i ta m u y notablemente; só
lo en u n 35 por ciento de casos se conserva, no m u y tensa. E jem
plos: Navidad, usted, propiedad, responsabilidad, realidad, comunidad > 
[natJ ic tá , u s t é , p r o p j e c t á , responsa t>i l ic tá , r ea l i c tá , k o m u n i c t á ] . 

La articulación labiodental [v] de Ibl. Si b ien la a r t i c u l a c i ó n labioden¬
tal de la Ibl se ha ven ido documentando desde hace m u c h o , ta l 
a l ó f o n o se ha explicado casi siempre como resultado del a f á n , por 
parte de maestros, de d i s t i ngu i r f o n é t i c a m e n t e entre las g ra f í a s 
b y v. A esta c o n s i d e r a c i ó n hay que a ñ a d i r la d i m e n s i ó n sociol in-
g ü í s t i c a que ind ica u n marcado aumento del porcentaje de real i 
zaciones labiodentales s e g ú n aumenta el n ive l s o c i o e c o n ó m i c o del 
hab lan t e 3 1 . L a lab iodenta l es perc ib ida , a d e m á s , como rasgo de 
prest igio que se relaciona con la p r o n u n c i a c i ó n cul ta . Parece fue
ra de duda que la d o c u m e n t a c i ó n , mucho m á s que e s p o r á d i c a de 
este rasgo en el dialecto que estudiamos, apunta al b i l i n g ü i s m o 
de los informantes como determinante de esta p r o n u n c i a c i ó n . 
Nuestros datos revelan que la a r t i c u l a c i ó n lab iodenta l e s t á v i n c u 
lada no sólo a la g ra f í a , sino a la presencia de u n a [ v ] en i n g l é s , 
lengua que dis t ingue f o n o l ó g i c a m e n t e entre la Ibl y la NI (bilelvi-
le; saberIsaver fo rman pares m í n i m o s en ing lés ) . Si por u n lado nues
tros materiales documen tan u n n ú m e r o elevado de [ v ] para v g r á 
fica en e s p a ñ o l o en cognados ingleses {valor, grave, invite), los ca
sos de " u l t r a c o r r e c c i ó n " (ar t icular una labiodental donde la graf ía 
s u g e r i r í a la b i l ab ia l ) son bastante raros: volver > [ v o l v é r ] , pero 
no bicicleta > [*v i s ik lé ta ] . En t re los abundantes ejemplos de [ v ] 
apuntamos: vino, si voy, viajes, ha vivido, valiente, los vicios, qué vi
da > [ v i n o , s i v ó i , v j á x e s , av iv íc to , v a l j é n t e , l ozv í s jos , kév í c t a ] . 
E n t é r m i n o s de la d i s t r i b u c i ó n a lo fón i ca , hay que s e ñ a l a r que la 
l a b i o d e n t a l i z a c i ó n de la v g rá f i ca , si l legara a generalizarse, con
d u c i r í a a u n a nueva a l i n e a c i ó n del a l ó f o n o oclusivo [b] frente a 

3 0 P H I L L I P S , para el e spaño l de Los Anée les , anota sólo una esporád ica 
p é r d i d a o debili tamiento de -d- y -g- in tervocál icas (ibid., p . 76). 

3 1 Cf . , por ejemplo, PETER B O Y D - B O W M A N , El habla de Guanajuato, 
U N A M , M é x i c o , 1960, pp. 54-55. 
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los fricativos [ t j ] y [ v ] ; en el sistema resultante la [v ] fr icat iva ocu
r r i r í a en p o s i c i ó n in i c i a l absoluta y tras la teral y l í q u i d a , contex
tos que el sistema actual asigna al a ló fono oclusivo. A p r o p ó s i t o 
del a fán dis t inguidor de algunos pedagogos, hay que recordar a q u í 
que los informantes de nuestra muestra son, en la m a y o r í a , per
sonas b i l i ngües de escolaridad pr incipalmente norteamericana, de 
manera que la d i s t i n c i ó n entre b y v se ve doblemente reforzada. 
L a d i s t i n c i ó n entre Ihl y NI, necesaria en ing lé s , es t ransferida 
t a m b i é n al e s p a ñ o l 3 2 . 

Otros hechos fonéticos esporádicos. A u n q u e no con la regu la r idad de 
los d e m á s f e n ó m e n o s , pueden consignarse, en lo concerniente a 
la a r t i c u l a c i ó n de las consonantes, ciertos rasgos que se escucha
r o n en algunos sujetos: 1) en tres de los informantes pud imos do
cumenta r la d e s p a l a t a l i z a c i ó n del fonema Iñl, que resulta en u n a 
[n ] alveolar seguida por u n elemento palatal s e m i c o n s o n á n t i c o : 
niña, niños, compañía > [ n ín j a , n í n j o s , c o m p a ñ í a ] , esta ú l t i m a ya 
lexical izada en el habla de muchos hablantes, posiblemente por 
a n a l o g í a con el ing lés company; 2) m á s frecuente (en seis sujetos), 
aunque sin ser s i s t e m á t i c a , fue la a s p i r a c i ó n de /s/ tanto imp los i 
va cuanto explosiva, y en especial en nosotros [ n o h ó t r o s ] 3 3 ; otros 
casos: digamos en..., otras actividades, las casas > [ d i g á m o h e n , ótra-
h a g r i M ^ á c t e s , lahkásas]; 3) en dos conversaciones, los hablantes 
a r t i cu la ron como velar f r ica t iva l a / - seguida de [w]:fui, se fue > 
[xwí , s e x w é ] 3 4 ; 4) algunas / retroflejas, cuya a r t i c u l a c i ó n se debe 
sin duda a la in terferencia con la a r t i c u l a c i ó n inglesa de la l\l en 
p o s i c i ó n final de s í l a b a : español, general > [ e s p a ñ o l , x e n e r á l ] ; 5) 
en algunas ocasiones se e s c u c h ó una ch con elemento fr icat ivo pre
dominan te : mucho, ocho, los chícanos > [mú'so, ó'so, l o s ' s i k á n o s ] , 
o to ta lmente f r ica t iva : mucho, hecho, leche > [mulo, é s o , lése]3 5; 

3 2 Que el b i l i ngü i smo español- inglés es un factor que incide en la presen
cia y d i s t r ibuc ión de los alófonos de Ihl se ha apuntado para otras zonas. Para 
San Anton io , Texas, cf. PERISSINOTTO, " H a c i a una fonét ica . pp. 62-63. 
En un estudio reciente, P H I L L I P S ("Influence of English Ihl...") reporta un 
importante porcentaje de [v] en Los Angeles en diferentes posiciones y tipos 
de hablantes, sobre todo cuando sigue a una consonante, m á s en hombres que 
en mujeres y m á s frecuente en jóvenes y adultos que en ancianos. 

3 3 P H I L L I P S , ( " T h e segmental phonologhy. . . " , p. 77) hace a lus ión pre
cisamente a la a r t icu lac ión [nohótros] entre las aspiraciones o elisiones regis
tradas en el español de Los Angeles. 

3 4 Articulaciones t ambién registradas por PHILLIPS en Los Angeles (loe. cit.). 
3 5 Aunque t a m b i é n se dio a lgún caso de ch en que predominaba el ele

mento oclusivo: noche, derechito > [nóse, d e r e s í t o j . L a p é r d i d a del elemento 
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6) sólo en u n sujeto se p rodujo , de manera e s p o r á d i c a , la sonori
z a c i ó n de -s-: clase, cinco semanas > [k láze , s í n k o z e m á n a s ] 3 6 ; 7) en 
varios informantes , al p ronunc ia r los vocablos papá y mamá, se d io 
la e l i s ión de la consonante in i c i a l : [ a p á , a m á ] 3 7 . 

OBSERVACIONES GRAMATICALES 

Si , en t é r m i n o s generales, la p r o n u n c i a c i ó n del e s p a ñ o l en Santa 
Barba ra puede caracterizarse como de consonant ismo en cierto 
grado d e b i l i t a d o 3 8 y en ello no parece producirse sino una cont i 
n u i d a d del f e n ó m e n o evolu t ivo n o r m a l de la lengua e s p a ñ o l a en 
par t icular y de las lenguas r o m á n i c a s en general 3 9 , por lo que toca 
a los rasgos m o r f o s i n t á c t i c o s , q u i z á su p r i n c i p a l pecul ia r idad sea 
el a r c a í s m o y ru ra l i smo por u n a parte y , por o t ra , ciertas vacila
ciones (en g é n e r o , formas verbales, e t c é t e r a ) que ta l vez se deban 
a lo que p o d r í a denominarse ausencia, en la local idad, de una nor-

oclusivo está documentada como esporád ica en P H I L L I P S , " T h e segmental 
phonologhy. . . " , pp. 76-77). 

3 6 En ibid., p . 77 t a m b i é n se registra este f enómeno . 
3 7 Cf. ibid., pp. 89-90. A nuestro entender v a pesar de los casos de posi

ble interferencia del sistema inglés, no se puede hablar, stncto sensu, de influen
cia fonológica. T S U Z A K I , op. cit., pp. 46 ss., al clasificar la "influencia fonoló
gica" del inglés en el español mexicano de Detroi t , ut i l iza sólo ejemplos de 
vocablos ingleses, insertos en el léxico de este dialecto. Así habla de nuevos 
fonemas: lyl en lyélolyellow, lll en /b ju r i sóp / beauty shop. . . ; de nuevas distri
buciones: -p en / p ó s a p / porrchop. . .; -t en /klóset / closet, -k en /bis ték/ beef¬
steak. . . ; de nuevos grupos consonánt icos : -ks en / b ó k s / box, sk- en / b ó i s k á u t / 
boy scout, -ts en / b ó i s k á u t s / boy scouts, e tcé tera . Esta manera de enfocar "el pro
blema l levar ía a incluir , en el español de la ciudad de M é x i c o , por ejemplo, 
los fonemas lll y Isl del n á h u a t l por el hecho de que esos fonemas se dan en 
algunos vocablos que de esa lengua tiene el vocabulario de hoy (mixiote, quet
zal, por ejemplo). Creemos que para hablar de verdadera influencia sería ne
cesario comprobar la existencia de nuevos fonemas, distribuciones, grupos, 
e tcé te ra , en vocablos españoles v no en p r é s t a m o s ingleses. O u i z á una postura 
intermedia sea la de reconocer la existencia de estos sonidos ajenos a la estruc
tura fonológica del español e insertarlos en ésta como fonemas de rendimiento 
funcional m í n i m o . 

3 8 Aunque conviene seña la r que es tán ausentes, casi totalmente, rasgos 
que p o d r í a n ser t ípicos de hablas de consonantes relajadas, como la aspi rac ión 
o p é r d i d a de -s, la confusión de l íqu idas , la ve la r izac ión de -n, e tcé tera . 

3 9 V é a s e , para el desarrollo de esta idea, la ponencia de Á N G E L ROSEN-
BLAT, "Contactos interl ingüísticos en el mundo hispánico: el español y las len
guas ind ígenas de A m é r i c a " , en CH(2), pp. 109-154. 



NRFH, X X X V I EL ESPAÑOL EN SANTA BARBARA, CALIFORNIA 191 

m a l i n g ü í s t i c a e s p a ñ o l a cul ta . C o n ello queremos decir que en la 
g r a m á t i c a , mejor que en la foné t i ca , se puede observar el c a r á c 
ter p redominantemente popu la r y r u r a l tanto de las bases h i s t ó r i 
cas del dialecto (pr imeras d é c a d a s de este siglo, con inmigran tes 
casi todos campesinos) cuanto de la con t inua , hasta hoy , cor r i en
te m i g r a t o r i a que, sociocul tura lmente , tiene las mismas caracte
r í s t i c a s del elemento b á s i c o . P o d r í a pensarse que los r e c i é n llega
dos, los mexicanos que a d ia r io se i nco rpo ran en las diversas co
munidades hispanohablantes de C a l i f o r n i a d e b e r í a n i n f l u i r en 
c ier ta e s t a n d a r i z a c i ó n del dialecto, en a lguna i g u a l a c i ó n con dia
lectos predominantes en M é x i c o (el de la capi tal , por e jemplo) ; 
sin embargo, parece m á s b ien que son los nuevos inmigran tes , 
que en su m a y o r í a l levan a d e m á s el p rop io dialecto r u r a l , los que 
se incorporan al t ipo de habla que encuentran al l legar, lo cual , 
por o t ra parte, es absolutamente n o r m a l si se acepta, como se pos
tu l a para Santa Barbara , la existencia de u n verdadero dialecto 
establecido y no sólo el conglomerado de u n de te rminado n ú m e 
ro de hablantes b i l i n g ü e s . 

C o n referencia a c a t e g o r í a s nominales , d i s t inguimos p r i m e 
ramente algunas vacilaciones en cuanto al g é n e r o . Se p roducen 
sobre todo en sustantivos en -a y en -e. C o m o se ha observado 
para otros dialectos en los Estados Un idos , varios sustantivos mas
cul inos en -a ( la m a y o r í a de o r igen griego) se vuelven femeninos 
p o r a n a l o g í a y n i v e l a c i ó n con los mayor i t a r ios femeninos en -a: 
la idioma, idioma distinta (en varios informantes) , la diploma, la cli
ma, unas poemas, muchísimas problemas, la panorama. M á s explicable 
y m u y extendido resulta el uso del a r t í c u l o femenino ante a t ó n i 
ca: la agua, la área, la águila. Se regis t ran t a m b i é n casos, q u i z á me
nos frecuentes, pero no menos interesantes, de femeninos en -a 
que se vuelven mascul inos: los memorias, el oficina, el policía (como 
i n s t i t u c i ó n ) , todo su escuela, ningún persona*0. M u y frecuente es el 
anteponer a r t í c u l o mascul ino o modi f i ca r sustantivos femeninos 
en -e con adjetivo mascul ino : el base, muchos bases, el costumbre, el 
frase, otro vacante, poquitos gentes, el mayor parte. Ot ras alternancias 
de g é n e r o : las doctores, los tradiciones, la primer semestre*1. 

Por lo que al n ú m e r o corresponde, sólo registramos algunas 
omisiones del morfema del p lu ra l . Esto es par t icularmente frecuen-

4 0 Particularmente notable y anormal fue, en un sujeto, el masculino los 
casas. 

4 1 Puede producirse, a d e m á s de la vacilación en el gramema, t a m b i é n una 
confusión léxica: un ramo por una rama (de á rbo l ) , por ejemplo. 
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te cuando el sustantivo año va d e s p u é s de u n n u m e r a l ca rd ina l : 
21 año, 35 año*2. E l f e n ó m e n o t a m b i é n se produce en otros con
textos: unos restorán. 

Otros f e n ó m e n o s relacionados con c a t e g o r í a s nominales apun
tan a u n orden s in t ác t i co poco usual en e s p a ñ o l y a la inf luencia 
del i ng lé s ; en los informantes que p roduje ron estos sintagmas se 
registra una notable preferencia por el i ng l é s : el chicano grupo, muy 
chiquito pueblo. Gentilicios del t ipo puertorncano y costarricano, así como 
la marcada tendencia a const ru i r fechas y n ú m e r o s a la inglesa 
revelan la interferencia: Nací en 1943 se convierte en ... diecinueve-
cuarentay tres, el n ú m e r o 5367 se lee cincuenta y tres-sesenta y siete*3. 

V a r i o s rasgos m o r f o l ó g i c o s pueden s e ñ a l a r s e para la catego
r í a verbal . Q u i z á entre los m á s relevantes, por su alta frecuencia 
entre los sujetos en cuya habla se basan estas notas, se hal len el 
c o p r e t é r i t o (o imperfecto) en la p r i m e r a persona de p lu r a l con de
sinencia -átanos, -íanos, en s u s t i t u c i ó n de las formas generales 
-abamos, -íamos. Se t ra ta de una fo rma que, en el e s p a ñ o l mexica
no , se da sólo en hablas rurales y ahora, nos parece, en v í a de 
d e s a p a r i c i ó n hasta en esos registros. A lgunos ejemplos: estábanos 
( m u y frecuente), andábanos, transportábanos, íbanos, teníanos, hacía
nos, vivíanos. E l f e n ó m e n o se produce aun con el verbo ser: éranos**. 
O t r a f o r m a c i ó n pecul iar del c o p r e t é r i t o aparece en verbos como 
decir, venir, tener, que presentan una i en su r a í z : dicían, vivía, tinía. 
E n decir y venir parece claro que in f luyen las formas con i del pa
r a d i g m a (dije, diré, diría, di...), e x p l i c a c i ó n que no sirve para tener, 
a no ser que sea el d ip tongo ie de tienes, tiene el que, con su semi
consonante pala ta l , opere en la a n a l o g í a 4 5 . Para t e r m i n a r con el 
c o p r e t é r i t o , consignamos las formas teñimos (por teníamos), ría (por 
reía), pudía (por podía), escuchadas en uno de los informantes. O t r o 
rasgo, dentro de la c a t e g o r í a verba l , m u y frecuente y de fuerte 
c a r á c t e r r u r a l es la segunda persona del singular en -a(s)tes, -i(s)tes: 
casates, hicistes, zafates, dijistes, e tc . 4 6 . Se regis t raron t a m b i é n algu-

4 2 Aunque t a m b i é n se d o c u m e n t ó la falta de gramema en algunos adjeti
vos antepuestos: último años. 

4 3 Varios f enómenos semejantes son señalados por F R I T Z HENSEY, " T O ¬
ward a grammatical analysis of Southwest Spanish", en B O W E N y O R N S T E I N , 
Studies in Southwest Spanish, pp. 32 ss., en relación con el español de El Paso, 
Texas: el/la clima, el/la calle, mejor persona/persona mejor, todos los chicano(s), etcétera. 

4 4 Huelga decir que la ana log ía operante es con el pronombre objeto nos 
para primera persona plural . 

4 5 E l mismo fenómeno se da t a m b i é n con otros verbos en el p re té r i to : sir-
ví, siguí. 

4 6 Las formas de segunda persona no aparecen a menudo en una entre-
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nos rura l ismos comunes a otras hablas h i s p á n i c a s : salemos por sa
limos, sernos por somos, haigan por hayan, queren por quieren, todos 
ellos m u y repetidos en las cintas. Se documen ta ron otras formas 
que, aunque e s p o r á d i c a s , apun tan a alteraciones notables del sis
t e m a verbal y , lo que es m á s , a u n dialecto en que la a n a l o g í a 
opera impunemente por la falta de u n a n o r m a culta consciente 
entre los hablantes: se escasó por escaseó, ladrean por ladran, mondo 
p o r muerto, atrayera por atrajera, ofreso por ofrezco, póneme por ponme, 
participiaron, dijiera, e t c é t e r a . 

C o n la sintaxis verba l m á s que con su m o r f o l o g í a t ienen que 
ver otros casos interesantes, pa r t i cu la rmente el uso de la pasiva 
en nacer {fui nacido, me nací, es nacido). Se sabe que la pasiva inglesa 
queda reflejada en u n uso m á s frecuente de esta c o n s t r u c c i ó n del 
que es hab i tua l en e s p a ñ o l . S in embargo , destacamos el caso de 
nacer por su c a r á c t e r i n s t r a n s i t i v o 4 7 , y otros como se enseñó por 
aprendió. E n el á r e a de la s e m á n t i c a verba l incide la c o n f u s i ó n o 
a l ternancia en el uso de los verbos ser y estar. Puede i n f l u i r en ello, 
t r a t á n d o s e de hablantes b i l i n g ü e s , el hecho de que las significa
ciones que en e s p a ñ o l se d i s t r i buyen entre estos verbos, en ing lés 
se concentran todas en to be. E n u n a de las cintas analizadas apa
r e c i ó la e x p r e s i ó n " n o e s t á m u y h á b i l " , donde el e s p a ñ o l general 
u s a r í a ser, en o t ra , se produce el f e n ó m e n o cont ra r io : "es muer 
t o " por está muerto*8. 

A u n q u e u n estudio m á s detal lado p o d r í a descubrir interesan
tes casos de vacilaciones en la consecutio temporum, baste s e ñ a l a r tres 
ejemplos: " c r e í que no mz fuera a gus ta r " ( sub jun t ivo por indica
t i v o ) 4 9 , "d iez a ñ o s antes que entramos" ( i nd ica t ivo por sub jun t i 
v o ) , " y o sé que sí pudiera" ( sub jun t ivo por p o s p r e t é r i t o ) . 

A lgunas observaciones sobre otras c a t e g o r í a s gramaticales: se 
r e g i s t r ó varias veces la s u p r e s i ó n de u n p r o n o m b r e ob l iga to r io , 
c o m o en interesó por se interesó, gradué, po r me gradué (en varios i n 

vista a menos que ésta reproduzca en la conversac ión otra m á s ín t ima . A ú n 
así se regis t ró un n ú m e r o "suficiente de casos que permite suponer que el fenó
meno es bastante frecuente. L o que sorprende no es tanto la -s ana lógica (que 
se oye en hablas populares y medias de M é x i c o y de otros países) cuando la 
p é r d i d a de la -s en -aste, -iste > -ate(s), ite(s). 

4 7 No creemos que el uso medieval y clásico de nacerse sea mejor explica
c ión que la presencia del inglés / was born. 

4 8 HENSEY, op. cit, pp. 32 y ss. hace t a m b i é n referencia, para el español 
de E l Paso, a este tipo de neu t ra l i zac ión entre ser y estar. 

4 9 Q u i z á se trate de una c o n t a m i n a c i ó n con " n o creí que me fuera a 
gustar". 
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formantes) , quedé, po r me quedé50. Los rura l ismos quen po r quien y 
naiden por nadie se rep i ten con f recuencia 5 1 . 

En t re los adverbios se oyeron t a m b i é n varios que son propios 
de hablas rurales: ansí, ansina, muncho, dispués, ahoy. A s í como com
parat ivos y superlativos dobles: muy grandísimo, más mejor. A l g u n a 
vez se p l u r a l i z ó bastante: bastantes duros52. 

Si en cualquier dialecto del e s p a ñ o l se dan imprecisiones en 
el uso de ciertas preposiciones, no es e x t r a ñ o que en el e s p a ñ o l 
de Santa Barbara se p roduzcan peculiares construcciones, como 
por ejemplo: por en luga r de para, s u s t i t u c i ó n repet ida en varios 
sujetos (" trabaja por e l los" , ' ' trabaja por el t e l é f o n o ' ' , 'para la com
p a ñ í a de t e l é f o n o s ' ) ; s u p r e s i ó n de de ( " cobraba m á s renta que yo 
pensaba") ; por dentro de en s u s t i t u c i ó n de atrás de ( " e s t á n por dentro 
de u n v i d r i o " ) ; en veces por a veces; entre mz'por para mí; responsable 
por en lugar de responsable de; junto con o junto de po r junto a ( " n o 
estoy junto con muchos japoneses" , "junto de m i f a m i l i a " ) ; depende 
en po r depende de, e t c é t e r a 5 3 . 

Las peculiaridades en el uso de las conjunciones son menos 
abundantes. Debe s e ñ a l a r s e empero que en varios sujetos aunque 
es anque y en a l g ú n o t ro se d io u n caso de pero por sino: " n o sólo 
en E s p a ñ a pero en otras p a r t e s " 5 4 . 

N o son pocos los casos en que, t r a t á n d o s e de sintagmas, pue
de dudarse si caben en el apartado de g r a m á t i c a o si mejor co
rresponde enlistarlos en el l éx i co . T a l vez pueda aplicarse esto a 
expresiones, relat ivamente frecuentes en nuestros informantes, del 
t i po : " a g a r r ó de e n s e ñ a r s e " ('se p ropuso ' ) , " t i ene piensos de re
gresar" ( ' intenciones') , " i r , mover o volver para (pa ' ) a t r á s " , m u y 
c o m ú n en nuestros informantes ( ' regresar ' ) , " 1 6 a ñ o s pasados" 

5 0 Sin duda por interferencia con los enunciados ingleses I graduated, I sta¬
yed. HENSEY, loe. cit., transcribe ejemplos del tipo se divierte/divierte. 

5 1 Los relativos no mostraron particularidades aunque, en u n sujeto cul
to se regis t ró la siguiente cons t rucc ión : ' ' departamento cuyo r e c i b e . . . " , q u i z á 
efecto de cierto rebuscamiento en la expres ión . 

5 2 Hay t a m b i é n otro t ipo de formaciones adverbiales que, q u i z á , puedan 
tener su expl icación como una creac ión individual en el momento de la charla: 
gramáticamente por gramaticalmente, sea por caso. 

5 3 M á s a n ó m a l o a ú n resulta el pronombre n o m i n a t i v o ^ precedido de la 
prepos ic ión ("his tor ia de yo"), aunque se ha seña lado para otros dialectos his
pán icos ; cf. C H A R L E S K A N Y , Sintaxis hispanoamericana, Gredos, M a d r i d , 1969, 
pp. 129 ss. 

5 4 Uso, aunque no frecuente hoy, sí documentado en los clásicos; cf. SA
M U E L G I L Í G A Y A , Curso superior de sintaxis española, Bibliograf, Barcelona, 1964, 
p. 282. 
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( 'hace 16 a ñ o s ' ) , "dos meses para a t r á s " ('hace dos meses'), " e n 
tretener una c o n v e r s a c i ó n " ( 'sostener ') , " p a r é de t raba ja r" ( 'de
j é ' ) , " r e c o n o c í a n al m i s m o l u g a r " ( ' v o l v í a n ' ) , "escuela de m á 
q u i n a de e sc r ib i r " ( 'academia comerc ia l ' o algo semejante), " t u 
v i m o s u n buen t i e m p o " ( ' l a pasamos b i e n ' , m u y c o m ú n ) , 
" l e v a n t a r pa labras" ( 'aprender , quedarse c o n ' ) . Si b ien algunas 
de estas expresiones p o d r í a n rastrearse hasta la é p o c a c lás ica , u n 
buen n ú m e r o de ellas son producto de la interferencia con el ing lés . 

OBSERVACIONES LÉXICAS 

Es evidente que la c o n v e r s a c i ó n e s p o n t á n e a , sobre todo cuando 
se t ra ta , como en nuestro caso, de pocas horas y de corpus por 
t an to l i m i t a d o , no es el mejor i n s t rumen to para conocer el l éx ico 
peculiar de u n determinado dialecto, pues u n cuestionario léxico bien 
preparado, sea por caso, funciona mucho mejor para este objeto. 
N o queremos sin embargo dejar de consignar algunas voces que 
aparecieron en las cintas y que, a nuestro j u i c i o , pueden conside
rarse peculiares. 

Expl icablemente la g ran m a y o r í a de los vocablos que pueden 
calificarse como de c a r á c t e r no e s t á n d a r , son anglicismos 5 5 , en los 
que se puede observar u n diverso grado de h i s p a n i z a c i ó n ( foné t i 
ca y gramat ica l ) o f e n ó m e n o s de calcos s e m á n t i c o s : aplicación (so
l i c i t u d ) , aplicar ( so l ic i tar ) , aseguranza ( p ó l i z a de seguro), asistencia 
(ayuda) , asociarse ( juntarse, reunirse) , atendencia (asistencia, pre
sencia en una r e u n i ó n ) , bloque (manzana, cuadra) , bus o bos (auto
b ú s ) , dipo ( e s t a c i ó n , t e r m i n a l de autobuses), carpeta o carpetera (a l 
f o m b r a ) , coger ( ' e l e s p a ñ o l ' , t o m a r u n curso de), chanza (opor
t u n i d a d ) , expectancia (expectat iva) , guardiar ( v ig i l a r ) , letras (cartas), 
lonche ( a l m u e r z o ) 5 6 , luz ( s e m á f o r o ) , magacín ( revista) , mayoridad 
( m a y o r í a ) , minoridades ( m i n o r í a s ) , organisizar (organizar) , mover(se) 
(muda r [ s e ] , c a m b i a r l e ] ) , planeo ( p l a n e a c i ó n ) , pompa ( b o m b a [de 
gasolina o para i n f l a r ] ) , posición (puesto, cargo, empleo) , portable 
( p o r t á t i l ) , (el) principal (d i rec tor de escuela p r i m a r i a o secunda
r i a ) , puchar ( empu ja r ) , taxaciones ( impuestos) , telefón ( t e l é fono ) , 

5 5 Obviamente no consideramos a q u í los abundantes vocablos, sintagmas 
o textos extensos que los informantes dijeron en inglés e integrados en la cade
na hablada por el cambio de código (code switching). 

5 6 V o z de uso frecuente en M é x i c o , sobre todo, pero no exclusivamente, 
en el norte. 
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tr(a)inear (entrenar) , tr(a)ineo (ent renamiento) , troque(a) ( c a m i ó n de 
carga), vecinidad (vecindad, vec indar io) . 

Otras voces no parecen explicables como anglicismos sino co
m o a r c a í s m o s , rura l i smos , regionalismos o creaciones m o m e n t á 
neas y personales: agarrar vacaciones ( t omar vacaciones), aprendista 
(aprendiz) , cienes (cientos), conocencia (conocimiento) , medecina (me
d ic ina ) , menear (manejar , conduc i r ) , mirar (ver, c o m p r e n d e r ) 5 7 , 
psicólica (ps icó loga) , pizcar (cosechar) 5 8 , resollar (respirar) , resma (ra
surada, afeitada). 

Investigaciones futuras y m á s pormenorizadas r e v e l a r á n , sin 
lugar a duda , que este dialecto compar te g ran parte de los ele
mentos léxicos s e ñ a l a d o s por varios autores como propios del cas
tellano en Ca l i fo rn i a , como los verbos de inf luencia inglesa que 
s e ñ a l a Blanco: bicharse (desnudarse), huchear (cepil lar) , cuquiar (co
c ina r ) , draivear (manejar , conduc i r ) , resignar ( renunc ia r , d i m i t i r ) , 
tritiar ( conv ida r ) , entre muchos otros (pp . 505 ss.). Pero nuestras 
muestras l éx icas sí parecen encajar dent ro del esquema que ha 
propuesto Craddock para el e s p a ñ o l del suroeste en general: me-
xicanismos (manda, menudo), inf luencia l éx i ca del ing lés con o sin 
semejanza fono lóg ica (curemos [we d o n ' t care], marqueta [marke t ] ) , 
desplazamiento s e m á n t i c o (historia por cuento, realizar por darse cuenta 
de), c o n v e r s i ó n de sintagmas ingleses en construcciones adjetiva
les (camión de escuela, tiempo de escuela). 

CODE SWITCHING 

A j u i c i o de la m a y o r í a de los estudiosos, existe o t ro f e n ó m e n o l i n 
gü í s t i co destacable en el e s p a ñ o l de los Estados U n i d o s , en espe
cial en el ca l i forniano y el p u e r t o r r i q u e ñ o ; es é s t e el conocido con 
el n o m b r e de cambio de c ó d i g o (code switching), que, a grandes 
rasgos, consiste en la a l ternancia de dos lenguas en el discurso. 
N o se puede considerar precisamente como u n p r é s t a m o , pues cada 
lengua se habla con su p r o p i a fono log í a y g r a m á t i c a . N o se l i m i t a 
a una palabra i n d i v i d u a l , sino que con frecuencia i n v o l u c r a g ru 
pos s i n t á c t i c o s complejos, cuya c o m p r e n s i ó n presupone u n grado 

5 7 En muchos sujetos se percibe la preferencia por el verbo mirar para 
abarcar un sector semán t i co que normalmente comparten varios verbos como 
ver, entender, concebir, comprender, e tcé tera . 

5 8 Este vocablo de origen n á h u a t l en M é x i c o se emplea, por lo general, 
sólo en su forma sustantiva, pizca. 
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de b i l i n g ü i s m o bastante avanzado por parte del in te r locu tor . Se 
t ra ta a d e m á s de u n f e n ó m e n o cuyas ocurrencias precisas son, apa
rentemente, impredecibles . 

Parece evidente que u n requis i to indispensable para que exis
ta el cambio de c ó d i g o es u n n ive l avanzado de b i l i n g ü i s m o no 
sólo a n ive l i n d i v i d u a l sino t a m b i é n social. De confo rmidad con 
los datos de B a r n a c h - C a l b ó , tres cuartas partes de la p o b l a c i ó n 
h i s p á n i c a de los Estados U n i d o s es b i l i n g ü e en d is t in to grado; u n 
9 . 9 % es m o n o l i n g ü e en e s p a ñ o l y u n 13 .2% lo es en i n g l é s . E l 
b i l i n g ü i s m o con preponderancia en e s p a ñ o l es m a y o r en j ó v e n e s 
menores de 13 a ñ o s y en adultos mayores de 45. En t r e estas eda
des se da lo con t ra r io : b i l i n g ü i s m o con p r e d o m i n i o del i n g l é s . Es 
probable que la lealtad a la lengua materna sea m á s fuerte en la 
m i n o r í a h i s p á n i c a que en n i n g u n a o t ra . 

Por lo que toca en part icular a la comunidad h i s p á n i c a de Santa 
Barbara, puede decirse que en su gran m a y o r í a es b i l i ngüe . A nues
t ro j u i c i o se aplica a q u í lo s e ñ a l a d o por Rosaura S á n c h e z 5 9 para 
todo el suroeste: la p r i m e r a y segunda generaciones se encuen
t r a n frecuentemente en s i t u a c i ó n d ig ló s i ca si residen en u n " b a 
r r i o " (donde p r e d o m i n a n los mexicanos) . Para este segmento de 
la p o b l a c i ó n el e s p a ñ o l es la lengua de la casa y el i ng l é s es el es
t á n d a r en la comunidad . L a segunda y tercera generaciones, cuan
do residen en comunidades " i n t e g r a d a s " (a la sociedad nortea
mer icana) , func ionan casi exclusivamente en i n g l é s , incluso en 
casa, sobre todo cuando los padres se han educado en los Estados 
U n i d o s . Q u i z á , por lo con t ra r io , no resulte aplicable a Santa Bar
bara lo anotado por George C . B a r k e r 6 0 para el b i l i n g ü i s m o en 
Tucson : los hispanos nacidos en los Estados Un idos hab lan el dia
lecto e s p a ñ o l del sur de A r i z o n a y u n ing lés s u b e s t á n d a r ; muchos 
inmigran tes , e s p a ñ o l e s t á n d a r e ing lés s u b e s t á n d a r ; las famil ias 
ant iguas, e s p a ñ o l e s t á n d a r , el dialecto del sur de A r i z o n a e ing lés 
e s t á n d a r . 

L a al ternancia de dos lenguas dentro de u n m i s m o acto co
m u n i c a t i v o es u n aspecto que ha merecido la a t e n c i ó n de algunos 
estudios en los ú l t i m o s a ñ o s . Si por u n lado se h a b í a pensado que 

5 9 R O S A U R A SÁNCHEZ, "Chicano b ü i n g u a l i s m " , en New directions in Chi
caría scholarship, Center for Chicano Studies, Universi ty of California, Santa 
Barbara, 1984, pp. 209-225. 

6 0 GEORGE C. B A R R E R , Pachuco, an American-Spanish argot and its social func¬
tions in Tucson, Arizona, The Univers i ty of Ar izona Press, Tucson, 1974. H a y 
que señalar , sin embargo, que la descr ipc ión de este dialecto corresponde a 
una s i tuación sociol ingüíst ica de hace m á s de 40 años . 
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el cambio de c ó d i g o era u n m a n i f e s t a c i ó n de deficiencia l i ngü í s t i 
ca, las t e o r í a s m á s recientes sostienen que el cambio de c ó d i g o 
no obedece a reglas de competencia en u n a sola lengua sino que 
descansa en gran parte en el conocimiento de dos lenguas y re
quiere que se conforme a u n conjunto de reglas que pueden lle
gar a ser m u y espec í f i cas . T a m b i é n se ha d icho que el uso del i n 
glés y el e s p a ñ o l en la mi sma cadena hablada es s e ñ a l del des
m e m b r a m i e n t o de la c o m u n i d a d l i n g ü í s t i c a . Los hablantes 
b i l i n g ü e s , sin embargo, han declarado que esa p r ác t i c a forma parte 
í n t e g r a de su iden t idad é t n i c a y refleja el haber nacido en una co
m u n i d a d en la que se emplean dos id iomas . E n el plano pura
mente l i n g ü í s t i c o no es peregr ino pensar que el cambio de id io 
mas refleja u n a d i s t r i b u c i ó n complementa r i a de las dos lenguas. 
Este b i l i n g ü i s m o puede, como hemos vis to , l levar a casos de i n 
terferencia entre las dos lenguas. E l castellano, por ser lengua m i 
n o r i t a r i a y de m e n o r prestigio en la m a y o r parte de las situacio
nes, es la lengua que m á s sufre en u n a s i t u a c i ó n de contacto. 

Si u n enunciado contiene segmentos de los dos sistemas l i n 
g ü í s t i c o s , el hablante s e g u i r á las reglas de p r o n u n c i a c i ó n del sis
t ema al que pertenece el segmento. A s í que en u n a o r a c i ó n como 
Tengo que hacer mi homework ( tarea), las palabras e s p a ñ o l a s se ajus
tan a la p r o n u n c i a c i ó n e s p a ñ o l a mientras que la inglesa sigue las 
reglas del i n g l é s . Los c ó d i g o s que cambian son, por consiguiente, 
los respectivos sistemas fono lóg icos . Si la p r o n u n c i a c i ó n se ajus
tara a u n solo sistema fono lóg ico — y as í sucede t a m b i é n — ha
b r í a que hablar m á s b ien de p r é s t a m o y no de cambio de c ó d i g o ; 
t a l s e r í a el caso de u n enunciado como No tengo dinero para pagar 
los hiles (bilis, cuentas), donde bil(es), como tantos otros vocablos 
ingleses, ha sido incorporado al e s p a ñ o l y se ha ajustado a su fono
l o g í a y m o r f o l o g í a . Este p r i m e r t ipo de cambio de c ó d i g o —donde 
la presencia de o t ra lengua se hace sentir in terca lando lexemas 
aislados— es el m á s c o m ú n y el m á s f á c i l m e n t e documentable . 
Se suelen in tercalar en la cadena hablada palabras inglesas que 
pertenecen a u n a serie o conjunto que el hablante asocia — i n 
conscientemente— con los domin ios del i n g l é s : Lo voy a hacer el 
Tuesday, Thanksgiving siempre cae en November, No vi el stop sign y me 
dieron multa, Ni en preschool, ni en High School se aprende nada. A u n 
que no f a l t a r í a n mot ivos para hablar de empobrec imien to l éx ico , 
creemos m á s b i en que la baja frecuencia de ciertos vocablos, que 
en rea l idad son m á s que comunes en u n p a í s hispanohablante , 
se explica por el hecho de que la e sco la r i zac ión de muchos de nues
tros informantes fue en u n med io anglohablante , de manera tal 
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que los cá lculos a r i t m é t i c o s m á s elementales — y el deletreo de pa
labras, para mencionar otro ejemplo— se hace casi invariablemente 
en i n g l é s . 

Los estudios que t r a t an este tema s e ñ a l a n que si b ien la alter
nanc ia entre las dos lenguas parece o c u r r i r al azar, u n a n á l i s i s 
m á s minucioso revela que existen patrones permi t idos y acepta
bles a s í como secuencias restringidas o imposibles. Se ha hecho 
no ta r , por e jemplo, que mient ras oraciones adverbiales del t i po 
Lo hizo slowly ( lentamente) , Vino early ( t emprano) son comunes en 
el habla de los b i l i n g ü e s , las interrogativas correspondientes ¿How 
lo hizo? ( ¿ C ó m o lo hizo?) , ¿When vino? ( ¿ C u á n d o v ino?) no pue
den o c u r r i r porque el i ng l é s requiere el aux i l i a r do, did: When did 
he come?, How did he do it?61. 

C u a n d o el enunciado en el que ocurre u n cambio de c ó d i g o 
corresponde a estructuras similares en las dos lenguas —similares 
por lo menos al n ive l de estructura de superficie— el hablante pue
de al ternar l ib remente entre las dos lenguas, como en los ejem
plos siguientes: 

Tengo una n iña que está en el programa bi l ingüe de preschool. 
He is telling me que no le haga caso. 
Estarnos decididos a askingfor a refund. 
Es tábamos jumping around. 

E n casos extremos de al ternancia , ios interlocutores camb ian de 
lengua varias veces en el m i s m o enunciado. 

Y luego los teachers estaban hiding en el multi-purpose room sin darse 
cuenta de que we were right there. (Y luego los maestros se escondían 
en un salón sin darse cuenta de que es tábamos allí mismo.) 

El City Council votó against the project, pero no les hicieron caso 
and they went ahead with it, como si nada. (Los regentes votaron en 
contra del proyecto, pero no les hicieron caso y siguieron adelante 
como si nada.) 

Oraciones de este t i po abundan en el discurso b i l i n g ü e y apun tan 
a la regla o requis i to s o c i o l i n g ü í s t i c o que subyace en este dialec
to: los inter locutores t ienen que poseer u n grado bastante eleva-

6 1 ROSAURA SÁNCHEZ, " O u r linguistic and social context", en J O N A M A S -
TAE y L U C Í A E L Í A S - O L I V A R E S , eds., Spanish in the United States, Cambridge, 
1982, p. 42. 
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do de b i l i n g ü i s m o y t ienen que d o m i n a r las estructuras g ramat i 
cales de las dos lenguas para poderse comunicar eficazmente. Ora 
ciones como las que presentamos no se p o d r í a n p roduc i r entre u n 
b i l i n g ü e y u n m o n o l i n g ü e en e s p a ñ o l (y menos con u n angloha-
blante) . Esto expl ica, creemos, la i m p r e s i ó n que u n hispanoha
blante m o n o l i n g ü e recibe del habla de muchos m é x i c o - a m e r i c a n o s : 
u n e s p a ñ o l de c ó d i g o res t r ingido, tanto en el d o m i n i o de las es
t ructuras gramaticales como en la var iedad y p r e c i s i ó n del voca
b u l a r i o . Pero visto desde o t ra perspectiva, esta " m e z c l a " de len
guas constituye, en realidad, un sistema aparte; sistema compuesto 
de dos g r a m á t i c a s que se complementan y apoyan mutuamen te 
para fo rmar una tercera. 

CONCLUSIONES 

Si b ien se r í a de esperar que la mayor parte de las variantes dia
lectales del e s p a ñ o l hablado en los Estados U n i d o s se conformen 
a la var iedad e s t á n d a r de la cual de r ivan , la ausencia de una nor
m a constante y la m i g r a c i ó n han c o n t r i b u i d o a que estos dialec
tos exh iban c a r a c t e r í s t i c a s propias y diferenciadoras. E n t é r m i 
nos generales notamos que al faltar una poderosa n o r m a colecti
va y c e n t r í p e t a , cada variante da rienda suelta a aquellas tendencias 
que la n o r m a generalmente controla o frena. Subrayamos asimis
m o que en el dialecto que describimos coexisten usos rurajes y 
arcaicos al lado de tendencias innovadoras . Pero no hay que per
der de vista que la convivencia de c ó d i g o s dis t intos no es m á s que 
el reflejo l i n g ü í s t i c o de u n a real idad social que estratifica a los ha
blantes y sus discursos. Cabe preguntarse, entonces, c u á l de los 
cuat ro tipos de b i l i n g ü i s m o s e ñ a l a d o s por G l y n L e w i s 6 2 se regis
t r an en la c iudad de Santa Barbara : estable, d i n á m i c o , t ransicio-
na l o res idual . L a s o c i o l i n g ü í s t i c a moderna ha hecho notar que 
si el b i l i n g ü i s m o en u n i n d i v i d u o es bastante c o m ú n , las socieda
des diglósicas no suelen gozar de una estabi l idad l i n g ü í s t i c a d u 
radera. A l o t ro ex t remo se ub ican las sociedades donde sólo que
dan vestigios, residuos, de u n b i l i n g ü i s m o an te r ior inestable que 
c u l m i n ó en el desplazamiento casi total de u n a de las lenguas. T a l 
es el caso de muchas lenguas amerindias y de las varias lenguas 
europeas de los emigrantes a los Estados U n i d o s que han ido su-

6 2 G L Y N L E W I S , Multüingualism in the Soviet Union, M o u t o n , The Hague, 
1972, p. 275. 
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cumbiendo ante el i ng lé s . E n el caso del e s p a ñ o l en Ca l i fo rn i a y 
en Santa Barbara , consideramos que se t ra ta m á s b ien de b i l i n 
g ü i s m o d i n á m i c o o t rans ic ional . Si por u n lado es cierto que el 
e s p a ñ o l e s t á m u y en uso y que los hispanohablantes e s t á n en vís
peras de poder ejercer la inf luencia po l í t i co - soc ia l que conlleva su 
m a y o r í a n u m é r i c a , no es menos cierto que las funciones y d o m i 
nios de las dos lenguas favorecen al i n g l é s . E l e s p a ñ o l es lengua 
de los d ó m i n o s del hogar, del b a r r i o , de la iglesia, pero es t o d a v í a 
po r t ador de los valores culturales de sus hablantes y s í m b o l o de 
u n a iden t idad é t n i c a que no se quiere b o r r a r . E l i ng lé s , por o t ra 
par te , es el i d i o m a de prestigio que ocupa los registros y d o m i 
nios m á s altos en una sociedad as imi la to r ia que h i s t ó r i c a m e n t e 
no ha manifestado tolerancia hacia el b i l i n g ü i s m o . E l fu turo del 
e s p a ñ o l en los Estados U n i d o s en general depende, en alto grado, 
de la po l í t i c a m i g r a t o r i a de este p a í s y de la tenacidad de los his
panohablantes. E l flujo con t inuo de inmigran tes de M é x i c o y del 
resto de H i s p a n o a m é r i c a proporciona el elemento renovador y con
t i n u a d o r del e s p a ñ o l ; el lento y m i n ú s c u l o esfuerzo de educar a 
los n i ñ o s en escuelas b i l i n g ü e s representa la semilla que puede ger
m i n a r en la p e n e t r a c i ó n del e s p a ñ o l en domin ios antes reserva
dos para el i n g l é s . Este estado movedizo y cambiante es el que 
hemos in tentado documentar en la c iudad de Santa Barbara , Ca
l i f o r n i a , en v í s p e r a s de la e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a y en u n m o m e n 
to c r í t i co de la po l í t i ca m i g r a t o r i a hacia los hispanohablantes. 
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